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I. PROLOGO 



"Hay pueblos sobre los que pesa sing~ 

larmente la desgracia, y entre ellos

se distingue de un modo notable el de 

Chihuahua 11
• 

(La diputación de Chihuahua a 
la Nación, 1874). 
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La dictadura porf iriana impone durante varias décadas la -

paz, mediante el terror. 

La propaganda que alude a la paz mexicana no es sino una -

mentira oficial. 

Cierto es que D!az al llegar al poder se encuentra con un

pa ls que inicia sus pasos en la democracia y al cual es necesa

rio organizar, su error es someter mediante la dictadura pate! 

nalista que ejerce, los derechos leg!timos del pueblo. 

Es casi el siglo XX y en México se vive en el feudalismo. 

Un gran cacique -D!az- gobierna nuestro oa!s y su conducta 

opresora es imitada por los gobernantes de los estados, condu-

ciendo as! al pueblo al peonaje, el esclavisrno y la muerte. 

No hay paz en México. Numerosos y constantes son los le-

vantamientos de pueblos enteros que se niegan a vivir el desti

no que la administracidn les ha designado. 

Entre estos levantamientos sobresale el d~ Tomoc:hic -aitu~ 

do en la sierra tarahurnara- por el sadismo y la crueldad con -

que es censurado. 

se trata del despojo de tierras bajo el pretexto de su re

ligiosidad, 

ChihUAhua, sinónimo de fuerza y voluntad, cuna de hombres

poseedores de un supremo e invencible anhelo de libertad, no -

puede permanecer ecu&nimc ante la triste condición de ser re9i-
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dos al arbitrio de un solo hombre. 

¿A quién puede recurrir el hombre cuando vive sometido ~or 

un gobierno que utiliza su poder para aplastarlo? ¿A ddnde huir 

cuando todo en torno son latifundios custodiados por prestos e~ 

ciques y militares al servicio de la injusticia y la humilla--

cidn? A Dios, por supuesto. Pero no ~l dios predicado por los 

servidores del estado, sino a un dios guerrero revivido de nue~ 

tros antepasados, un Huitzilopochtli de la Tarahumara, el dios

supremo de'los tomochitecos. 

'l'omochic es un valle de águilas rodeado de cumbres bosco-

sas. Lo cruza de sur a norte un angosto r!o, el R!o Verde, --

afluente del Papigochi. A su orilla se levante un cerro aisla

do del dem~s cord6n montañoso, es el Cerro de Medrana. Entre -

éste y el Cerro de la Cueva, está el pueblo. Del otro lado, -

cruzando un pequeño arroyo se encuentra el tem~lo gue levantara 

Glandorff el jesu!ta. 

Son las tres de la tarde del d!a 7 de diciembre de 1891, -

cuando del templo salen los 40 hombres de Ch4vez, e~ profeta t2 

mochiteco que tras desconocer al Padre Gastellum, asume la di-

reccidn del ceremonial tomochiteco con un rifle en las manos en 

lugar del misal. Una religidn que consiste en la catequizacidn 

pol!tica y cuyo evangelio es el alcance de la Eternidad por el -

camino de la Revolucidn. 

Tras las bardas del cementerio les esneran armados 30 sol

dados al mando del general Castro. Todos esneran la orden de--



5 

fuego, la lucha comienza cuando est4n a veinte pasos do distan

cia. Vencen las fuerzas militares y el gobierno decido subra-

yar el matiz religioso del asunto sin mencionar el robo de los

ouadros de la iglesia por parte del Gobernador de Chihuahua, la 

violacidn que un funcionario hizo a una tomochiteca, ni la es-

clavitud, ni los latifundios de Limantour y Terrazas en la zona 

tomochiteca. 

Ll~mase a juicio a los místicos inspiradores aunque Teres! 

ta de Cabora no ae presenta pues al vivir en sonora, queda fue

ra de jurisdiccidn. 

Los tornochitecos inician larga pere9rinaci6n en busca de -

la "iluminada", tras emboscar a los federales se encuentra con

que sus esfuerzos han sido in~tiles pues la Santa ri est( en su 

hacienda. 

Regresan loa 400 kil~metros recorridos de Tomochic a Cabo

ra, desilusionados. 

Teresita -de apenas 18 afios- surge en el momento en que -

loa santos hacen falta. Epoca en que el pueblo enardece a un -

•in n\\mero de santos que remedien sua males terrenales. Tereea 

Urrda brilla~· que otro• "iluminado••, tal vez por poseer un

apellido ilustre de Sonora. su nombre es utilizado como estan

darte pol!tico lo cual a fin de cuentas, se traduce en su dee-

tierro. 

Se ofrece all\1\ist!a a los tomochitecos quienes temiendo una 

venganza no la aceptan. A Terrazas le conviene esta revuelta -
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para que Carrillo -quie~ es apoyado por D!az- no pueda reelegiE 

se. D!az, amante de la paz sin condici6n, acaba con la rivali

dad Terrazas-carrillo y designa a Miguel Ahumada como Goberna-

dor. Y ordena que Tomochic sea extinguido definitivamente. El 

gobierno no puede permitir que este fanatismo antidictatorial -

se extienda y cobre enormes dimensiones1 as! ~ate determina el

sometimiento cruel de los rebeldes que servir! cano ~jenu:>lo a -

las dem&s poblaciones. El general Ranqel es el arma que utili

za la lllAno firme de D!az, lo acompañan 250 hombres que extermi

nar!n a los 68 serranos. 

Rangel pide refuerzos, pero ~stos llegar~n-bajo el mando-

del general Castro- hasta dos d!as después. Pero ¿para qué ne

cesita refuerzos si por n'1mero multiplica a los serranos? Dec! 

de aswnirse el triunfo él solo, as! el 2 de septiembre se ini-~ 

cia el combate. Dos columnas •marchando una por flanco izquie~ 

do y otra por el derecho- envolver!an al pueblo. Santana Pdrez 

-quien luchd al lado del dirigente tomochiteco contra loa apa-

ches- 1114yor del ej~rcito, se quedar! atr-• de la tropa ~ara ev! 

tar que los soldados huyan. 

Ranqel es humillado pues adem4a de ser vencido ni siquiera 

os capturado. Escucha a Chivez decir a sus hombres: 

"Respeten a loa Federales, ahora que ven!an a capturar a -

estos hombres se mo apareci6 una niña vestida de azul, y me ha

dicho: Cruz, ddjalos, no les hagas ningGn daño y agradece la -

ayuda que te he prestado para derrotar a tus enemi9os1 de mcdo

que tenemos que obedecer ••. ". 1 
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¿Pero celmo vencen a las tropas t.rn fácilmente? Pues con fé

y la ayuda de Santana, de acuerdo a lo que dice Fernando Jor--

d€n2, aunque prefiero el testimonio del teniente Fr!as quien -

alude esta victoria a· la falta de tácticas militares, y que no

fue traici6n sino error debido a la falta de pericia militar. 

El general Castro presencia desde su escondite el entierro 

de los soldados de Rangel. Recibe al general Cruz -amigo pers2 

nal de D!az- quien sucede a Rangel en el mando de la tr.opa. An

tes de iniciar el ataque éste se despide organizando tremenda -

org!a y todav!a bajo el influjo del alcohol, lucha contra disc! 

plinadas matas de maíz a las cuales da vida en su mente fanta--

siosar 

"La carga fue al sable: "¡Desenvainen! JAtaquenl ¡A no de

jar uno vivo!". Los dragones eran estupendos soldados, tanto -

que ne pensaban por su cuenta. Obedient~s a la voz de su gene

ral, se lanzaron a cumplir la orden. En diez minutos, no quedd 

en pie una sola caña. sr, quedaba una, pero el general, rlipido 

y fiero, espoli6 a su caballo y la cort6 de un tajo. Terminado 

el combate, el general se mostr6 satisfecho, felicit6 a sus ho~ 

bres, se bebid de un trago otra botella de sotol, y orden6 el -

regreso. En Guerrero, el general se fue directamente al telé-

grafo. Ah! redact6 un parte: "La orden ha sido cumplida, El

enemigo fue exterminado". 3 

El general Márquez sustituye ast al General Cruz, con ello 

se retarda el asalto a Tomochic hasta fines de octubre, época -

en que el coronel Torres dirige la campaña. 
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Deben evitar todo fracaso, con este fin son concentrados -

600 hombres de Rangel sumados a otros 600 de Torrea. Se rednen 

en el pueblo tomochiteco el d!a 20 de octubre. En el valle de

alta montaña 100 hombres les hacen frente -algunos· de ellos ni

ños de 13 y 14 años-. Se dislumbra ya la cruenta trage.dia. 

Tras el ataque, el enaltecido orgullo de los tomochitecos

hace sucumbir a 130 soldados. La batalla se reanuda el d!a 22-

sin que el ejército logre éxito alguno. Las casas incendiadas

y m~s tarde el templo. 5610 queda el cuartelito. El d!a 29 -a 

los diez de iniciada la lucha- el cuartel es dominado y fusila

dos los seis sobrevivientes tomochitecos como cobro de las de-

rrotas anteriores. 

El vencer a los serranos signific6 la inversi6n del ej~rc! 

to de 500 de sus hombres, 60,000 cartuchos, 100 granadas y 20 -

botes de metralla. 

No fue empresa f4cil y el triunfo del ej4rcito se bañaba-

de vergüenza ante el suicidio consciente de los tomochitecos 9~ 

nerado por el valor y el orgullo, no por la fe a una Santa "sino 

por la pasidn y sed de libertad. 

En el parte oficial rendido y firmado cor el general Ran-

gel, aparece el siguiente p4rrafo que es elocuente ~or s! solo1 

•En este momento, que son las 11 a.m., ha quedado complot!, 

mente escarmentado el enemigo, sin Quedar uno solo ••• Est&n en 

mi poder armas, municiones, toda clase de pertrechos y 43 muje

res con 71 niños ••. El pueblo fur. destruido nor comnleto, deja~ 
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do solo la casa del habitante Reyes Domínguez, que nos ha pre-

sentado buenos servicios ••• •. 4 

Era necesario falsear estos hechos ante la opinidn pdblica. 

Y es un testigo de esta matanza quien top~ndose con una versidn 

de estos hechos conveniente a la administracidn, decide narrar-

los sucesos reales, se trata de un testigo presencial, el te--

niente Heriberto Fr!as. 

Querétaro, cuna de significativos movimientos de libertad

a lo largo de la historia mexicana, lo es también de don Heri-

berto Fr!as Alcocer. Joven que participa en la matanza tomoch! 

teca -ya que entonces pertenece al Noveno Batalldn- y que no -

puede permitir que quede im~une la accidn sangrienta de la adm! 

nistracidn. 

Surge de su mano un relato vibrante, emotivo y veraz, que

se clava como una espina en el costado de la dictadura. 

Una acusacidn de los cruentos acontecimientos acaecidos en 

la sierra tarahumara. 

Obra que pudo haber sido una mera crdnica, pero por la com 

binacidn de realismo y emocidn que bañan sus p&ginaa, se con--

vierte en portavoz de las ma•a• populares. 

Originalmente esta tesis ~retend!a ser el anllisis litera~ 

rio de la novela Tomoc/1.lc del autor Heriberto Fr!as. 

Inclinlfndome hacia el tema del realismo en e·sta obra, onf2 

qué mi investigacidn al estudio Je la dooca en que surqid y las 
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causas de su origen. 

Casi sin darme cuenta pronto me encontré en un observato--

rio literario, mirando a Tomoc/i.i.c ya no como una obra aislada -

de la época, sino como parte integrante de todo un cosmos lite

rario generado por la opresi6n del porfiriato. 

Planetario caracterizado por sus bellísimas instalaciones

es la Hemeroteca Nacional. En ella el investigador tiene a su-

alcance insospechables telescopios que lo conducir!n a esta be

lleza cc5smica. 

Publicaciones del siglo XIX que por su valor no pueden ser 

reproducidas a través de fotocopias, han sido tra!das a esta t~ 

sis por medio de reproducciones fotogr~ficas. 

Sin embargo a pesar de contar con un vasto material, el in 

vestigador tropieza con una serie de dificultades que provocan

que un bellísimo material forme parte de un archivo eterno. 

S6lo gracias al interda que despcrtd en algunas personas -

este trabajo de investi9aci6n fue posible la compilacidn de los 

materiales indispensables para el desarrollo de esta tesis. 

Tal ea el caso del per.sonal de la Mapoteca -ubicada en la Heme

roteca Nacional- y del Palacio Munici~al de Querétaro, gracias

ª quienes localicé importantes documentos entre los que f i9ura

de manera especial el Acta de Nacimiento de Heriberto Frias, lo 

cual no fue tarea flcil, ya que los _registros de esa d~oca ana

recen catalogados por el nombre y no por ol apellido, as1 me en 

terd que a diferencia del nombro que todos conocemos -Heriberto 
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Fr!as- el que consta en su Acta es Longinos E~iberto Frías na-

ci6 el 15 de marzo de 1870 y no el 13 de mayo como señala J.W.

Brown en el pr6logo que hace a Tomochic. 5 Este documento con-

tiene firmas originales y debido a su valor hist6rico decid! -

anexarlo a este trabajo. La reproducci6n se realiz6 fuera del

Palacio Municipal. 

El material referente al proceso militar efectuado a Fr!as, 

es lo contenido en el expediente del proceso militar contra da

te, mismo que puede consultarse en la Secretar!a de la Defensa

Nacional en el Departamento de Archivo e Historia de esta Inst! 

tuci6n. 

Fue as! como la magia hist6rica relacionada con el origen

de Tomochic pronto envolvi6 la atenci6n de mi investigacidn. -

Por ello he considerado conveniente aclarar que esta tesis no -

es un an«lisis literario, sino la exposicidn de todo un proceso 

de germinacidn de una novela de combatea Tom~chic. Obra que r~ 

fleja la vida de México en la dpoca del porfiriato y cuya gran

labor radica en el haber allanado el camino de ·la Revolucidn H!, 

xicana. 
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NOTAS 

(1) Jord4n Fernando, C~dnica de un Pal~ Bd~ba~o, p. 298. 

(2) Ibidem, p. 299. 

(3) Dato absolutamente histdrico. Firma el Notario Pdblico No. 

2, Lic. José R. Miller Hermosillo como ciertos los datos p~ 

blicados por Fernando Jord~n. Chihuahua, Chih. 

(4) Ibidem, p. 308. 

(5) Frías Heriberto, Tomochic, Prdlogo de J,W. Brown, p. IX. 



II. BREVES NOTAS ACERCA DEL POSITIVISMO 
(MARX, ENGELS, COMTE) 
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La lucha social entre el proletariado -nueva clase- contra 

la burguesía con el af&n de lograr un mejor ambiente laboral y

el deseo de expansi6n de las grandes potencias, son las dos te~ 

dencias sobresalientes en el panorama mundial de la época que -

nos ocupa. 

Los pueblos unen a su estandarte de libertad, que encabezd 

en otros tiempos su lucha, el de lo social y lo econdmico. La

lucha de clases se convierte en lema y motor de sus acciones. 

Marx y Engels -materialismo histdrico- señalan que la his

toria se desarrolla de acuerdo a leyes precisas. 

Las fuerzas productivas segeneran de acuerdo a las relaci!?_ 

nas de produccidn dentro de un medio en el cual el proletariado 

intenta realizar cambios en las condiciones de trabajo, mien--

traa que el proletariado de la industria se niega a permitirlos. 

Este constante tomar y quitar, es el que proporciona los -

elementos necesarios para el avance de la historia1 y este pro

ceso desembocar& en el comunismo primitivo mediante el cual se

logra la desaparicidn de la distinci6n de clases. 

Estos fildsofos -Marx y Engels- dicen que las contradicci!?_ 

nea internas del sistema provocan esta revolucidn socialista -

que conducir& al comunismo pero todo ello, dependiendo de las -

condiciones histdricas •. 

Para ellos, la conciencia, el arte, las ciencias, la reli-

9i6n, el derecho y el Estado -superestructura-, dependen de las 
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relaciones econdmicas y sociales. 

Estas ideas generaron la creación de una nueva ideoloq!a -

social. 

La ciencia con su avance apresurado provoca la concien-

cia de un veloz progreso humano. (Entre otras cosas, en esta -

época se inventa el dinamo, los motores de cuatro tiempos, la -

locomotora eléctrica, el telégrafo, el teléfono, el fon6grafo,

el torpedo y la dinamita). 

La ciencia toma gran importancia como es claro en las ---

ideas positivistas en Augusto Comte, quien divide a la historia 

de la humanidad en tres fases que son: la .teof.if!lica, en la cual -

los hechos se interpretan a partir de causas sobrenaturales; t~ 

meta6l4~ca, en que se interpretan a partir de ideas y fuerzas

abstractas y la pci4~.t.i.va que tiene como base el estudio cientif! 

co de los hechos. 

Dependiendo del uso que se haga de cada una de las cien--

cias -matem4ticas, astronomía, física, química; biología y so-

ciolog!a- se obtendr4 la felicidad social en una lucha oor lo--

9rar el orden y el progreso, gue son las metas fundamentales -

del positivismo. 



III. REALISMO Y NATURALISMO 

(FRANCIA, INGLATERRA, RUSIA, ESPA~A E HISPANOAMERICA) 
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EL REALISMO 

Durante la primera mitad del siglo XIX los rom,nticos esp~ 

ñoles escribieron un tipo de novela que pretend!a reconstruir -

el medio ambiente y las costumbres de tiempos pasados, sobreto- · 

do de la Edad Media. 
,.,.. 

Ya en la segunda mitad del mismo siglo se abandona este in_ 

terés y se vuelve la vista a la historia inmediata. 

Se busca entonces describir la vida del pueblo español en

un intento por reflejar su lenguaje, creencias y tradiciones, -
'. 

pero no de una manera objetiva sino embelleciendq y traduciendo 

esta realidad de acuerdo a la moral conservadora imperante. 

Tal es el caso de novelas como: La Gav.i.ota de Fern'n Caba-

llera, El 4omb11.e.1to de. .tlte.4 p.ic.o4 y El cap.i.td11 ve.neno de Pedro -

Antonio de Alarcdn. 

A este tipo de novelas se les puede calificar como meramell 

te pre-realistas, ya que el realismo procura eliminar la fanta

s!a y reflejar la realidad transform,ndola en arte. 

Es una época de complejidad social en nwnerosaa naciones -

que provoca el que la necesidad de plasmar la realidad encuen-

tre como vehículo primordial a la novela. 

Al hablar de realismo y naturalismo en nuestro ~ara, es n! 

cesario conocer su inicio y desarrollo en pa!ses europeos donde 

esta tendencia sobresalid y generó gran influencia en Jlispanoa-
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~rl~: 

Sobresale Francia por ser esta nacidn cuna de los represe!!. 

tantea m4s significativos de estas corrientes. Para comprender 

el surgimiento de esta literatura, es necesario describir algu

nos de los acontecimientos sociales que provocaron la creacidn

de innumerables obras. 

suceso clave de esta época fue el .ascenso acelerado de la

burguesra. 

En j~lio de 1830 sube al trono Luis Felipe I, -representa!!. 

te de la burguesía- como resultado de la abdicación de Carlos X, 

provocada por la sublevacidn popular. 

Ya no se trata ahora de una lucha entre la nobleza y la bu~ 

guesía,sino entre la burguesía y el proletariado1un proletaria

do cada vez ~s empobrecido que toma como estandarte las ideas

de Marx y Engels,en su lucha contra los errores del capitalismo. 

En 1848 -coincidiendo con la aparicidn del itani6it4to Com~ 

n~ta, los estudiantes piden la abdicacidn de Luis Felipe I de

Orleans. La burguesra, para protegerse, apoya la matanza de 

10,000 trabajadores que en aquel momento carecían de ~mpleo. 

Es as! como la burguesía va estrechando su visidn debido a 

su af«n de lucro, mientras que el proletariado, amplía eus hor! 

zontes mediante una mayor concientizacidn de sr mismo. 

Como consecuencia de los acontecimientos de este año, sube 

a la presidencia Luis Napoledn quien tres años después es nom-

brado emperador de Francia. 

Tras el segundo imperio (1852-1870), un golpe de estado --
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instaura en 1871 la Tercera Repablica y a partir de la derrota

da Francia en la guerra franco-prusiana, se forma un gobierno -

revolucionario al que se unieron los guardias nacionales en una 

Comuna -en este momento se forman cooperativas de trabajadores, 

se elimina el trabajo nocturno, el ejército se forma de ciudad! 

nos armados y se elimina la religión de la educacidn. 

Pero el gobierno de Thiers forma un ejército que dobleqa a 

París, demostrando que la burgues!a no ceder!a ante los cambios 

que el proletariado aspiraba. 

Y es en Francia donde el realismo encuentra sus m4ximos r! 

presentantes en Balzac y Standhal. 

El primero, señala la enorme semejanza entre al sociedad y 

la naturaleza. 

El humano, al igual que el animal, actaa de acuerdo al me

dio que lo rodea. La sociedad forma la variedad ".zooldgica • h_!! 

mana creandos cuervos, asnos, lobos, etc. 

Balzac pretende reconstruir la vida y costumbres de su nr! 
·: "\. 

sente, actuando dl como mero secretario· de la sociedad francesa 

del siqlo XIX, la cual le dictari sus p&ginas. 

Pero no adlo se conformó con esto, también busc6 la razdn-

del motor do la sociedad que -al igual que Marx- determinó quo

date, era la lucha de clases y el deseo de alcanzar el poder -

que proporciona el dinero. 

Entre sus obras m&s destacadas' se señalan: :Euge11.i.t G11.ande.t, 
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Pap~ Go~iot y La p~ima Bettc. 

Stendhal, también busca describir su sociedad. Toma sus-

temas de hechos concretos bas&ndoso en peri6dicos o crdnicas. 

Entre sus obras sobresalen; El ~ojo y el nt~~o y La ca~--

tuja de Pa~ma. 

Tanto las obras de Balzac como las de Stendhal, ·inician 

este tratar la problem~tica moral y social de su país. 

Otro autor realista francés es Flaubert, quien enlaza esta 

corriente con el naturalismo. 

Entre sus obras m4s significativas destaca Madame Bova4y,

obra en que el autor logra reflejar en la figura de la protago

nista una acertada conformacidn espiritual del hombre. 

Paralela a la temática de esta obra, aparece en Rusia Ana

Ka~enina de Tolstoi y en España La Regenta de Leopoldo Alas1 -

obraa que reflejan la latente descomposicidn de los valores de

la burguea!a, cada una de ella de acuerdo a sus condiciones na

cional••· 

Otra nacidn de suma importancia en el desarrollo del rea-

liamo ear Inglaterra. 

En este pata los logros obreros se hacían sentir a travds

de la oreacidn de sindicatos que mediante loa contratos colect! 

vos garantizaban salarios justos, horarios razonables y otras-

mucha• mejoras laborales. 



22 

owen hab!a fomentado significativas mejoras para el obrero; 

sin embargo, la injusticia y la cxplotacidn scqu!an brotando en 

constantes ocasiones. 

Inglaterra se.afanaba en su expansidn territorial, sobre -

todo con miras hacia la India. 

La reina Victoria gobernd este pa!s de 1837 a 1901 con ag~ 

deza visual. Esta época acrecentd el predominio de la clase al 

ta ~ de la rigidez moral. 

Durante la Inglaterra victoriana descatan autores como:·-

Trollope, Thackerey, George Eli9t y Charles Dickens. 

Es Dickens quien muestra las fases m4s negativas de su so

ciedad, ocup&ndose de la vida miserable de las clases desposeí

das. 

En Rusia sube al poder Nicol&s I con un gobierno desndtico 

y conservador semejante al de au antecesor ·Alejandro I. Se ap2 

ya en la iglesia ortodoxa y el nacionalismo ruso. Se controla

toda expresidn en.Rusia. 

Alejandro II llevd a cabo importantes reformas que foment! 

ron la educacidn y la libertad de prensa (1861). 

· conceuid la libertad a los siervos pero no disminuyd la -

tenaidn social pues éstos segu!an empobrecidos. 

Destacan autores cernos Tolstoi y Dostoievsky, ambos críti

cos abiertos contra el viejo sistema absolutista, en el cual --
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destacan el tema de la libertad humana. 

En España, sube al trono Isabel II -gobierna hasta 1868~ y 

aunque no logra el avance de otras naciones europeas, se recup! 

ra gracias a la expansidn de las redes ferroviarias. 

Durante este periodo destaca la dictadura legal de Narv&ez 

que oa derrocada en 1865. 

Son dominantes la clase media y la burguesía -partido mod~ 

rado-; y la clase media baja forma el partido progresista que -

en 1868 provoca el exilio de Isabel II. 

En 1869 gobierna el 9eneral Prim, quien es asesinado tres

añoa despu~s subiendo al poder Amadeo I de Saboya. En 1873 se

crea la Primera Reptlblica en la que liberales y conservadores -

se turnan el poder. 

En 1874 Serrano forma una dictadura que es sometida por -

lo• borbones con Alfonso XII. 

En esta dpoca se reorganizan grupos laborales como la UGT

(Unidn General de Trabajadores), que deiempeñar&n importante p~ 

pal en el orden político y social. 

Muere Alfonso XII en 1885 y María Cristina actda coino re-

genta de Alfonso XIII que cU111ple la mayoría de edad en 1902. 

España pierde territorios comos Cuba y Filipinas. 

España es realista por tradicidn -novela ~icaresca-, ~ero-
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en el siglo XVIII el género novel!stico no se cultiva fdesnués

dc los Siglos de Oro). 

Fernltn Caballero y otros autores despiertan este género m~ 

diante el costumbrismo rom4ntico. 

Benito Pérez Gald6s trata ~sta problemgtica de la crisis -

del género novelístico en que se dislocaba la realidad negando

la vida misma • 

Criticaba la novela folletinesca ~or su afrancesamiento1 y 

sdlo consideraba a la novela popular como reflejo de la reali-

dad. 

Pero era imperante la necesidad de describir no s6lo al 

pueblo colorido, sino a la clase media que se tornaba poco a po 

co en la base social española. 

Galdda busca reproducir los caracteres humanos, coq todo -

lo interior y exterior que los forma y rodea. Deseaba ser un -

autor dram(tico que se acercara a la sociedad, pero ante cier-

tos acontecimientos históricos, se interesa por referir episo~

dios históricos de España. 

Sus novelas reflejan las caracter!sticas f!sicas y espiri

tuales del pueblo español en lo histórico, social y psicológico. 

Destacanr La Fontana de OJLo, M.iau, Vot1a Pe.JL6e.c.ta, etc. 

Contemporltneo a Galdds es ,José Ma. Pereda que, a di feren-

cia del primero, es conservador. 
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. Gald6s describe a la sociedad urbana, mientras que Pereda

sc interesa por la montaña de Asturias, su cuna. Contrapone 

-como en Pe.iia4 a11.1t.lba- la vida del campo respecto a la de la 

ciudad. 

Pereda añora las comunidades patriarcales, dentro de las -

cuales el dueño de la hacienda actGa en forma paternal respecto 

a sus siervos. 

La descripci6n es base en las obras de Pereda1 obras de t! 

po moralizante y conservador. 

Pedro Antonio de Alarc6n, escribe obras populares como El-

40mb11.e.11.o de. t1te4 pieo4. 

Posteriormente se acentda su defensa por la religión catd

lica como freno del libertinaje. 

Juan Valera es otro autor realista que defendid el arte -

por encima de cualquier tendencia social. Entre sus obras des

tacan1 Pe.pita Jimlne.z, Juanita la la1tga, etc. 

Posteriormente a estos autores es la generación de que fo~ 

man parte1 Leopoldo Alas "Clarín" y Ernilia Pardo Bazl(n quienes

ya participar4n del naturalismo. 

En Hispanoamérica se vive una relativa calma con las cons

tituciones de Argentina (18531, y de México (18571. 

Se crea un avance significativo debido a la expansión de-

las líneas ferroviarias. 
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La educaci6n cobra gran importancia en pa!ses como: Colom

bia, Chile y Argentina. 

En México se crea la Preparatoria Nacional, durante el go

bierno de Ju~rez. 

La filosofía de Comtc, provoca el incremento en el desarr~ 

llo cient!fico. 

La modernizaci6n de los transportes mar!timos genera el -

comercio con Europa y el libre acceso al intercambio cultural -

entre ambos continentes lo cual provoca una marcada europeiza-

ci6n en América. 

En México aunque el progreso es creciente, se logra date a 

costa de la clase media y del pueblo que cada vez viven en con

diciones más miserables. 

El campesino es explotado, apoyado el terrateniente por el 

gobierno, un gobierno que respecto al obrero exige -al igual 

que del campesino- la mansedwnbre de éste mediante la arbitra-

riedad. 

La Iglesia, que tuvo importancia b~sica en la época colo-

nial, es atacada violentamente -como es el caso del periodo de

Reforma originado por Ju~rez- perdiendo sus prooiedades y apa-

rentando sumisi6n para as! seguir al lado de las clases dominan 

tes. 

Comonfort desplaza a Alvarez y se promul~a la Constituci6n 

de 1857. 
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Sube al poder Juároz -quien ten!a su verdadera fuerza en -

veracruz y el norte- y loa f rancesea preten~en adueñarse do Md

xico en 1863 -dirigidos por Napolodn III- dichos hechos, vistos 

con benepl~cito por el clero y los conservadores. 

En 1864 Maximiliano de llabsburgo es nombrado emperador y -

posteriormente Ju&rez consigue liquidarlo, para fundar as! la -

"nueva legalidad republicana de México". 

Al tratar de reelegirse Ju4rez, el aeneral Porfirio Dfaz -

-quien participd en la lucha contra los franceses- intenta de-

rrocarlo sin éxito, consiguiéndolo en 1875 en contra de Lerdo -

de Tejada, formando una dictadura que imperaría treinta años en 

nuestro pa!s. 

En Hispanoamérica, tras el costumbrismo rom&ntico, surge -

el realismo. 

E• la dpoca en que el periodismo y la novela se entrelazan, 

crefndoae la novela de folletín que quiz& era criticable en el -

.sentido en que se hacía m&a o menos por encargo y utilizaba --

•trucos" para mantener el interés en el lector. • ••• constitu!an 

v~rdaderas indu1tria1, semejante• a la• que hoy se manejan bajo 

el nombre de Cor!n Tallado. Sin embargo, la novela de follet!n 

de e1ta dpoca era 1uperior a la de "novelas rosas" contempora-

neas ••• hay mdltiples elementos que la salvan•. 1 

' E1te tipo de novela fomentd la domocratizacidn de este ti-

po de literatura. Fue cultivada en llispanoamdrica por autores-
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como M«nuel Payno -El 6iU.ol. de.l diablo, Et l10111b1te. de ta t.Uua

c.i.6n, Lot. band.idot. de. R.lo F1t.lo- y Luis G. Incl4n entre otros. 

En Mdxico, José Tom4s Cuellar nos da ·a conoc.er las condi-

ciones de vida de la clase media de la época de la Intervencidn 

Francesa, del gobierno de Ju.frez y de los primeros años del po~ 

firiato, 

Iqnacio Manuel Altamirano, señala que es cosible un cria-~ 

tianismo verdadero sin que se oponga necesariamente al libera-

lisnio pol!tic::o. Refleja en sus obras el amor a su natria y el 

deseo de vivir en un ambiente de paz y justicia. Destacan en-

tre sus obrasz Cte.me.ncia, Et Za11.co, La Navidad e.n lat. Montañat.. 

EL NATURALISMO 

Al igual que en el realismo, su punto de partida es la --

ciencia. 

El novelista naturalista debe experimentar como base la -

observacidn, y no debe sdlo transcribirla a manera de foto~ra-

fta sino anticipando cdmo actuar& un personaje de acuerdo a una 

pasidn determinada generada por las circunstancias que lo ro--

dean. 

Ea decir, que el medio y la herencia son factores determi

nantes para el individuo -de acuerdo a las ideas de Zol4-. 



29 

&!lile Zol4 sometía los hechos a la observación y la expe-

riencia, definiend~ as!, las características del escritor natu-

ralista. 

Es aqu! donde la ciencia juega un paper clave dentro de la 

literatura. 

El autor debe tener, sobretodo, sentido de lo real, "To-

dos los esfuerzos del escritor tienden a esconder lo_ imaginario 

debajo de lo real". 2 

Todo debe reflejar verdad aunque sea ex~resado en forma 

personal por cada diferente autor. 

Consi~eran, los naturalistas, que el personaje no puede S! 

pararse de su medio y debido a ello aparecen largas y detalla-

das descripciones de 6ste. 

Al lado de Zolá, destacan otros autorea naturalistas comos 

Guy de Maupaaaant y Alphonse Daudet (en cuento), y loa hftrmanoa 

Goncourt (en novela). 

Como podemos observar, ea dificil deslindar al rea'lifmO ~

del naturaliamo, s6lo queda señalar el hecho de que loa eacritg 

res realistas describen con exactitud la realidad y ae intere-

aan por describir a la clase media y la buroueala' mientras que 

los naturalistas creen en un determinismo del individuo provoc~ 

do por el medio ambiente y la herencia. 

No siendo estas caracter!sticas dolimitantes nues ambas --
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tendencias -realismo y naturalismo- se entrelazan constantemen

te casi fusion,ndose entre sí. 

En Hispanoamérica, como en España, no se diferencian con -

claridad estas dos corrientes y m4s que naturalist~s, se puede

hablar de una segunda generaci6n realista formada P.Or autores -

mexicanos como son: Emilio Rabasa, José L6pez Portillo y Rojas, 

Rafael del Campo, Heriberto Fr!as y Carlos Gonz4lez Peña; dest~ 

cando entra ellos Federico Gamboa como el dnico escritor natur~ 

lista. 
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NOTAS 

(1) Barros Cristina y Souto Arturo, S.i.g.t.o XlX: 1tonu111.t.i.c.i4mo, -

Aeal.i.•mo y natu1tal.i.6mo, p. 84. 

(2) Ibidem. p. 89. 

.f·'" 



IV. LA SEGUNDA GENERACION REALISTA 

AUTORES CONTEMPORANEOS A HERIBERTO FRIAS 
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Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Costumbrismo y Moder

nismo, son tendencias literarias que convergen durante el siglo

XIX y que, traducidas a la hispanidad -que los asimila, enriqu!:_ 

ce, complementa e independiza (como en el Modernismo)-, bosque-

. jan la qeoqraf!a literaria mexicana. 

Las influencias europeas, sumadas al nacionalismo, tradu-

cen la realidad hispanoamericana y alimentan la conciencia so-

cial. Una conciencia que será manifestada a través de la nove

la mexicana, en una lucha constante P.ºr lograr la inteqracidn -

nacional, 

La novela del siglo XIX en México se desarrolla por diver

sos caminos que se complementan y fusionan entre s!, aportando

sus elementos costumbristas, histdricos, sociales, sentimenta-

les, para caracterizar un cosmos novel!stico. 

La novela Realista, cultivada entre los años 1880 y 1910 -

en H&xico, coincide con la dictadura de Porfirio D!az, la in--

fluencia del positivismo y el Modernismo en la poes!a. 

Los autores realistas pretenden reflejar la realidad en -

forma objetiva, fundament4ndose en la observaci6n y documenta-

cidn. 

En Francia destacan1 Balzac, Flaubert, Hi~dlito Taine, los 

Goncourt y Zol& (este dltimo, naturalista). 

En España: Pedro Antonio de Alarcdn, Juan Valora, José Ma. 

Pereda, Benito Pérez Galdds, Emilia Pardo Baz&n, Leopoldo Alas-
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y Armando Palacio Valdés. 

Las producciones hispanoamoricnnas reciben de las novalas

de los mencionados autores franceses y españoles, la chispa ne

cesaria para onaender el fuego c~eador del escritor hispanoame

ricano que, además de reflejar realidad, añora descifrar las 

causas y encontrar soluciones respecto a los Problemas de su ~~ 

tria. Una problem&tica de car&cter social, pol!tico o cient1f! 

co. 

La transici6n entre Romanticismo y Realismo, resulta dif1-

cil de deslindar, aunque es posible señalar los factores que la 

produjeron: destaca entre estas causas, la influencia que ejer

ce la filosofía positivista -Cornte, Marx-, en que se señala la 

supremacía de la civilizaci6n industrial y del conocimiento --

cient!fico. 

Los intelectuales americanos sienten entonces la necesidad 

de comportarse como hombres •positivos•, act~ando como minucio

sos auacultadores de la realidad social. 

La novelística realista desarrollada en una primera fase-

por autores corno Luis G. Incl&n, José Tom4s Cudllar, Manuel Par 

no y Altarnirano, es continuada por autores quo forman ~arte de

lo que puede llamarse una segunda generacidn realista quo en 9! 

neral, adem&s do participar en la creacidn de novelas, cultivan 

la poes!a, el teatro, la historia, el cuento, la cr!tica litar! 

ria, pero sobre todo: el periodismo. 
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Es preciso señalar el importante lugar que ocup6 el perio

dismo en la vida literaria de México durante la segunda mitad -

del siglo XIX que, signific6 para los escritores realistas, el

veh!culo difusor de su obra e ideología. 

Cabe señalar que en esta época, a pesar de la represi6n 

que ejerc!a la dictadura, ésta dedic6 especial interés a los 

hombres de letras. Los intelectuales fueron crotegidos en una

forma u otra y si bien aquellos de m4s valía nunca se convirti~ 

ron en p~pagandistas del régimen, lo aprobaron mediante su ju! 

tificacidn ante el mundo. 

Casi todos los intelectuales de la época gozaron de prest! 

gio y ocuparon importantes puestos como podremos observarlo a -

continuaci6n; : 

EMILIO RABASA 

Nace en Ocozocoautla en 1856 y muere en 1930. 

Realiza sus estudios en su natal Chiapas, reclbiéndoae de

abogado en 1878. 

A través del periodismo y la política, logra ocupar loa 

puestos des catedr&tico, diputado, senador, ~obernador de su E~ 

tado y representante del gobierno mexicano en los Estados Uni-

dos. Destacando siempre en el &rea del Derecho constitucional

como erudito y jurista. 

Durante el porfirismo realiza su mayor actividad period!s-
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tica, colaborando a la vez en revistas jur!dicas. 

Rabasa representa el éxtasis de los ideales jurídicos lib~ 

ralea. 

Durante su juventud, cultiva la novela bajo el pseuddnimo

de "Sancho Polo". 

Aparece la serie de Nove.l.a4 me.x.lcana.6 entre 1887 y 1888. 

Ya en 1891, formando una sola obra aparecen: la bola, la -

g1tan c.ie.nc.ia, El cuaJi.to pode.1t y Moneda 6al4a. 

En la bota, narra cdmo nace y triunfa W'lll revoluci6n local. 

En esta narracidn aparecen dos personajes anta96nicos1 el caci

que Cabezudo -pol!tico ambicioso y sin escrapulos-, frente al -

joven idealista Juanito Quiñones. 

En la 91tan e.lene.la, señala a la pol!tica como el mejor me

dio para adquirir prestigio y autoridad. 

El cualtto pode.1t, describe a dates la prensa. 

Uone.da 6al4a,se ocupa de los malos políticos. 

la 9ut1t1ta dt TJLe.4 año4, muestra en forma 1at!rica lo que-

llegaron a significar las leyes de Reforma, con el paso de los

añoa, para el pueblo ignorante. 

La obra de Emilio Rabasa analiza la oroblem,tica de la el~ 

se media mexicana al lado de las instituciones que la rigen. -

Todo ello reflejo de un especial interés respecto-al medio pol! 

tico. 
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Escritor realista que a pesar de su actitud crítica respeE 

to al romanticismo, no logra liberarse do 41 y as! lo demuestra 

en algunas exageraciones sentimentales. 

Evita el matiz moralizante y consigue proporcionar al lec

tor la visidn de una observacidn de la vida sociai y ~ol!tica -

de México. 

RAFAEL DELGADO 

Nace en Cdrdoba, Veracruz, en 1853 y muere en 1914. 

Inicia sus estudios en Orizaba, culmin8ndolos en el Cole-• 

gio Nacional del mismo lugar, donde ocuparía el puesto d~ cate

dritico de 1875 a 1893. 

Durante su juventud, se interesa en especial por la poes!a 

lírica y el teatro. 

Colabora en varios poriddicos, entre los cuales puede men

cionarse aa El T.ltmpo, El Pa.l4 y la Rtv.l4.ta Jlodt.tna. 

Forma parte de la Academia de la Lengua y del Liceo Altam! 

rano. 

En 1901 se dirige a Jalapa en donde enseña literatura y -

lengua castellana en el colegio Preparatorio. 

Es invitado a Jalisco por el gobernador •quien por cierto, 

es el novelista Jos4 Ldpez Portillo y Rojas- en donde se hace -

cargo de la Direccidn General de Educaci6n Pdblica de ese esta-
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do, en 1913. 

Escribe poesía, crítica y literatura preceptiva. Pero de~ 

taca sobre todo, por su creación novel!stica. 

Escribe cuatro novelas: La Catand4ia (1890), Angelina 

(1893), Loa pa4ientea 4Lcoa (1901-1902) e Hiato4la vutga4. 

En La Cal.a.nd4io., describe el ambiente y las costumbres lo:. 

cales en forma magistral. Narra la historia de una bella y po

bre jovencita decepcionada de la vida que no le ha hecho justi

cia debido a que es hija natural. Desdeña al pretendiente hon

rado y trabajador, de su misma clase social, y corresponde al -

señorito calavera que la hace infeliz. 

Loa paJt.ientea 4icoa, cuenta la historia de una familia pro 

vinciana y pobre que es invitada a la ciudad por sus parientes

con la intención de que vivan con ellos, y s6lo encuentran el -

desprecio de éstos. 

Angel.lno., narra los amores frustrados de un estudiante al

volver a su pueblo. Por su tem~tica esta novela puede relacio

narse con ila4.la de Jorge Isaacs. 

En sus Cuentoa y notaa (1902), destaca la descripción de -

la naturaleza, adem~s del cuadro de costumbres, tipos pintores

cos y recuerdos personales. 

El valor que sobresale en las· novelas de Delgado es su ma

gistral descriptiva con un tema b~sico; el campo de su región -

veracruzana. 
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Revalora lo popular mediante sus cuadros de costumbres y -

su interés por reproducir el habla coloquial. Destaca al mundo 

mestizo cargado de elementos indígenas y españoles. 

Brindan un atractivo mayor a sus novelas: el claro dominio 

que posee del idioma y la animaci6n e interés de su prosa pal

pable en sus descripciones de la sociedad provinciana del siglo 

XIX a una sociedad que busca reflejar sin olvidar sus vicios ni

limitaciones. 

ANGEL DEL CAMPO 

Nace en 1868 en la ciudad de M~xico y muere en 1908. 

Pertenece a una familia de la clase media. 

Ya en la Escuela Nacional Preparatoria, se inclina a su v2 

caci6n literaria y forma parte del grupo Altamirano. 

Interrumpe sus estudios en la Escuela de Medicina, debido

ª problemas econ6micos. 

Adem4s de ser profesor de literatura en la Escuela Nacio-

nal Preparatoria y dedicarse al periodismo, trabaja en la Seer! 

taría de Hacienda. 

Colabora en publicaciones como a E.t U.ce.o Alu.icctno, El Pctll 

.t.i.do l.i.be.11.11.t., Et Mundo ll.ul..t11.a.do, entre otras. 

Participa con mayor constancia en1 la Revi4.ta Azut, Et Na

ctona.l. y Et 1mpa1tcial donde escribe sus famosas Semanal. ate.g11.e~. 
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Su material periodístico es abundante y est~ recopilado en 

tres libros editados en vida del autor, bajo los siguientes t!

tulos1 Ocio4 y apun~e4 (1890), Co4a4 v¿4~a• (1894) y Ca~toneJ -

(1897). 

Escribid bajo los pseuddnimos de: •Mierda• y "Tick Tack",

que se popularizaron r4pidamente. 

Su novela La Rumba (1890-1891), aparecid en El Nacional en 

20 inserciones. 

Su labor periodística abarca los géneros de: cuento, nove

la, poes!a, crdnica y prosa narrativa¡ creaciones de diversa C! 

lidad literaria. 

La producci6n de Mierda se caracteriza por su realismo serr 

timental. 

su tema preferido: la pobreza en la ciudad. 

Narra con profundidad y ternura1 cuadros de costumbres, e~ 

cenas de la vida familiar y amorosa, recuerdos de la niñez, hi~ 

torias referentes al abandono que sufren niños y animales, 

Costumbrista mexicano que pone de manifiesto -en tono ird

nico, melancdlico y pesimista- los vicios e injusticias socia-

les. 

Se suma en "Mierda" la fidelidad del realismo, el determi

nismo del naturalismo y la subjetividad dram4tica del r.omanti-

cismo. 
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JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS 

Nace en Guadalajara, Jalisco, en 1850 y muere en 1923. 

Se recibe de abogado en 1871. 

Viaja por Estados Unidos, Europa y el Oriente que le pro-

porcionan la motivaci6n para la creacidn de su libros Egipto y

Pale4tlna, apunte4 de viaje, (1874). 

Al regresar a su ciudad, ejerce y enseña su ~rofesidn. 

Publica con otros compañeros la Repabtlca tlte~a~ia (1886-

1890), 

Desempeña los cargos de; senador, diputado, gobernador de

Jalisco de 1911 a 1913, ministro de Instruccidn PUblica y de R~ 

laciones Exteriores. 

Forma parte de la Academia de la Lengua de la que llega a

ser Director. 

Cultiva en sus obras aspectos de cardcter jurídico, filos~ 

fico, pol!tico, histdrico y religioso. 

Escribe poes!a, cuento, novela, drama, cr!tica literaria y 

periodismo1 pero su obra novel!stica y sus relatos son los que

destacan de entre toda su creaci6n literaria. 

Amante del nacionalismo, acepta la influencia española pe

ro se opone a las corrientes literarias francesas. 

Admira a Pereda, a quien en 1909 dedica su obra; Lo~ p~e--
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su obra más reconocida es: La pa~cefa (1898), en que a la

manera de Incl&n, desarrolla el tema de la vida rural. 

su obra es de car~cter did6ctico y moralista; difusora de

la tradicidn religiosa, moral y pol!tica. 

Posee una vasta visión del país debido a su cercanía con -

las esferas gubernamentales y econ6micas m~s importantes. 

Su producci6n literaria ha sido dividida en tres periodos

paralelos a su vida pol!tico social: 

P/t.lme)(. pt4iodo.- A esta fase pertenecen sus libros de via

jes, historia, filosofía, economía, crítica literaria, poesías, 

dramas, novelas cortas y relatos. Este periodo termina en 1898 

con ta. Pa)(.ee.ta. 

Segundo ptltioda.- Debido a la intensidad del P.Orfirismo,-

reduce su producci6n a la crítica literaria y sociologta. Este 

periodo termina en 1909 con su novela Lo.s p4ecult4oltU. 

ft)(.Ct)(. pe)(..iodo.- Caracterizado por su interés hist6rico. -

Escribe un estudio titulados Ro4a4.io la de. Acuíla1 recopila sus

relatos breves bajo el título de' H.i4toua4, 11.i.6.to)(..ie.ta.s y cut!!_ 

te.c.U . .t.o.s. 

Termina este periodo en 1919 con la publicación de su ter

cera y dltima novela larga titulada 1 Fue.11..te.4 ¡1 d€bi.te4. 

Las tres novelas de L6pez Portillo y Roias, representan 
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tres momentos de la vida pol!tica mexicanas 

La Pa~ceta: la vida del campo antes de la revolucidn. 

Lo4 p~ecu~4o~e41 la vida de la capital de provincia y la-

Reforma. 

Fue~~e4 y dtbile4s la sociedad porfirista y la vida de la

ciudad capital. 

FEDERICO GAMBOA 

Nace en la ciudad de México en 1864 y muere en 1939. 

Realizó la carrera de jurisprudencia. 

Ocupd importantes cargos políticos como: Secretario de la

Legislacidn de M~xico en Guatemala (1889) , Ministro plenipoten

ciario en Centro América, Encargado de Negocios en Washington,

en 1903. Secretario de Relaciones Exteriores, durante el go--

bierno de Huerta. 

Desterrado al triunfo de la Revolucidn. En 1923, regresa

ª Mdxico dedicindose a sus citedras de Literatura y Derecho In

ternacional, lo mismo 'que al periodismo. Fue presidente de la

Academia de la Lengua. 

Cultivd1 la novela, el teatro y el periodismo. 

Dentro da su obra dramtftica destacans La attima campaña y

La· venganza de la gteba1 ambas de contenido social. 



44 

Su primer libro de novelas breves: Del natulta l, es public!. 

do en 1889. Con él, irrutnpe plenamente el naturalismo en HiSP! 

noamérica. 

Su producción novelística, est4 constituida por las siguien 

tes obras: ApM.le.11c.ia4 (1882), Suplle.ma Ley (1895), Me.tamo1t&u.l4 

(1899), Santa (1903), Re.conqu.l4ta (1908) y La llaga (1912). 

Su novela m4s difundida es Santa. En ella encontramos una 

marcada tendencia al análisis psicoldgico y a la descripcidn 

del medio social en el que se desarrollan sus personajes. 

En esta obra, Gamboa narra la vida de una mujer que oblig! 

da por los diversos factores, cae en la prostituci6n gue trae -

consigo la degradación humana y -para Santa- la muerte. 

Se le brinda a la protagonista una ~osibilidad de salva--

cidn, a través del amor de Hip6lito, un pianista ciego. 

Loa datos proporcionados por Gamboa en esta novela, narra

do• de manera detallada y precisa, brindan a Santa la crudeza -

del naturalismo de Zolá -tanto as! que se han encontrado simil! 

tudes entre Santa y Na114 del autor francés esta tUtima- al mis

mo tiempo de un sentimentalismo que condiciona todo el argumen

to. 



V. EL PORFIRIATO EN Ll\ VIDA DE HERIBERTO FRIAS 
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La vida de Hcriberto Fr!as, al i9UI que la del pueblo me

xicano, se entrelaza y confunde con la Lograf!a de Porfirio -

D!az. 

La obra de Frías, es el despertar de una conciencia que no 

pod!a permanecer callada ante la opresión de su pueblo. Para -

comprenderla, es necesario exponer un panorama general de los -

acontecimient9s históricos que provocaron, no s6lo en Fr!as si

no en otros autores, el deber de pelear con su pluma contra una 

tiranía opresora y sangrienta. 

Cuatro años antes de que naciera Heriberto Fr!as, tras la

intervencidn francesa, ya casi no quedaban tropas francesas en

México. 

Maximiliano tomó el mando militar. Llegaron a México Mi-

guel Miramdn y Leonardo MSrquez quienes sirvieron al im9erio en 

sus Gltimos d!as. 

El avance republicano se apoderaba del norte y avanzaba h~ 

cia el centro y el sur. 

En 1867 solamente una parte del centro quedaba en poder -

del imperio. Surge aqu! la figura de Porfirio D!az venciendo a 

Leonardo MSrquez en Puebla, el 2 de abril. 

Mariano Escobado vence a Miramdn en Querétaro. Con estos

acontecimientos triunfan los republicanos y logran el 15 de ma

yo la capitulación de Maximiliano, gracias a la acción de Beni

to Ju&rez. 
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Triunfaba finalmente la RepQblica sobre la tradicidn de la 

Monarqu!a. Era tiempo de que el pueblo -consciente y activo- -

le diera vida a la Repdblica por medio de su voto para la elec

cidn de quienes representar!an a la Presidencia, la C4mara de -

Diputados y la Suprema Corte de Justicia. 

Sin embargo, el pueblo mexicano -pobre e ignorante- fue r2 

presentado en lo pol!tico por una minor!a ilustrada dirigida 

por Juirez, quien fue electo presidente de la Repdblica para el 

periodo 1867-1871. 

Enfocd su presidencia a la pacificación total y a la efec

tividad de las disposiciones constitucionales. 

Pretend!a cimentar un Estado Nacional dnico en la historia 

mexicana. 

Al concluir su presidencia, Ju&rez pretende reelegirse y-

Porfirio D!az se opone a ello, amparado en el Plan de Noria ex

pedido en noviembre del mismo año. Se inicia una revuelta y al 

aer sofocada, D!az es enviado a Tuxtepec. 

En 1872 muere Ju&rez, el 18 de julio, y es sucedido por S! 

baatiin Lerdo de Tejada. 

La deuda exterior agobiante, proveed la desamortización de 

loa bienes de la Iglesia y de las tierras pertenecientes a los

ind!genas. 

El aspecto religioso y agrario se convirtid en estandarte

de. peligrosas dimensiones. 
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Las ideas ouropeas llegan a México y el socialismo es ado2 

tado por los trabajadores y el positivismo por las clases domi

nantes. 

Las metas del positivismo (orden y progresot, son enseña-

das por Gabino Barreda en la Escuela Nacional Preparatoria. E! 

to desembocar!a en un impulso al pa!s por estos profesioniatas. 

El 21 de marzo de 1876 D!az expidi6 un plan de TUxtepec en 

el cual desconocfa a Lerdo de Tejada. En ~l se eatablec!a la -

•No reeleccidn" del presidente de la Re~dblica y de los gobern! 

dores. 

Al mismo tiempo, José Ma. Iglesias, presidente de la Supr~ 

ma Corte de Justicia, reclam6 para s! la presidencia. Pero él

y sua seguidores poco pudieron hacer frente al predominio mili

tar de Porfirio D!az. 

D!az y Manuel Gonz4lez derrotaron a los lerdistas y en ---

1876, se adueñaron de la aituacidn. 

Sube a la presidencia Porfirio D!az y con ello finaliza el. 

gobierno mexicano dirigido por civiles, quienes no supieron en

frentarse a la dispersi6n del poder. 

Era necesario que el poder del gobierno tuviera alcances n 

nivel nacional. Para ello era necesario eliminar el caciquismo 

que incluso gobernaba los estados. 

Los caciques fueron sustituidos por "personal de confianza" 
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del gonoral D!az y así se formd un caciquismo dependiente del -

gobierno central. ·~ 

El primer periodo de gobierno de Diaz tuvo como meta cons

tante la pacificaci6n que brindaría confianza al pa!s y al ext~ 

rior, con la finalidad de atraer capitales extranjeros a M~xico. 

En 1880 Manuel Gonz~lez, de acuerdo a los seguimientos de

D!az, asumid el poder. Pero la¡crisis se a9udizd cuando se in

trodujeron monedas de n!quel en lugar de las de ~lata y cobre,

lo cual provocd un motín en la ciudad. 

El pueblo añoraba la paz y Díaz, aprovechando esta situa-

ci6n, se presenta como aspirante para el periOdo presidencial -

de 1884 a 1888. 

El segundo periodo de gobierno del general D!az fue dirig! 

do por una pol!tica de "conciliacidn". La labor de D!az era la 

de unificar al país, pero uno de sus grandes obat4culos era la

carencia de ideología. 

Su plan de Tuxtepec servía para alegar sobre un gobierno -

establecido, pero no para utilizarlo como cimiento de otro nue-

vo. 

Loa abogados egresados de la Escuela Nacional de Maestros, 

en apoyo a Dlaz, afirmaban que la libertad sdlo puede desarro-

llarso mediante el orden y esto en política cquivalid a la dic

tadura. 

Hablaban de la incapacidad del pueblo mexicano para vivir-
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dentro de la democracia. 

Se debía preparar al pueblo y ya después entraría en vigor 

lo dispuesto por la Constitución do 1857. A partir de este mo

mento se buscaría crear una baso social a partir del orden. 

Estas ideas generadas por los positivistas que apoyaban a

D!az, fueron dadas a conocer en 1879 y 1880. 

As!, D!az fue apoyado por los "cient!ficoa", liberales em

papados en las ideas de progreso y mejoramiento econ6mico, qui~ 

nea en alianza con los capitalistas extranjeros con proyeccio-

nes de expansi6n econ6mica, impulsar!an el desarrollo del pata. 

Loa antiguos porfiristas fueron cediendo el paso a los --

"cientlficos", quienes al lado de los militares vivieron una b~ 

ndfica época de privilegios. 

D!az poco a poco se convirtid en personaje indispenuable -

en la política del pa!s, estableciendo la reelecci6n indefinida. 

Alrededor de D!az ae hallaban los miembros de su gabinete, 

mientras qua los otros dos poderes de la Unidn, carec!an de po

der real, aunque siempre se aparent6 legalidad. 

El poder dependía de un solo hombre y ~ara un buen funcio

namiento se hizo necesario un arrasador "brazo armado", practi

cando no adlo por el ej,rcito sino tambidn por los "rurales• -

que eran un grupo de vecinos de cada regidn, que sofocaban cua! 

quier brote de alboroto contra el gobierno. 
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Otro factor que contribuyd a mantener el orden y la tran•• 

quilidad, fue el ailenciar a la prensa. 

Se practicd la Rpaz de la esclavitudN basada en represio-

nea aangriontas. Poco a poco fue porfoccionlndoae la Dictadura 

de la Paa. Una paz que buacaba crear confianza para atraer ca

pitale1 y 1alir de la parlliai1 de la oconom!a causada por las

guerras pasadas. 

Sa ranovd la eatructura de la propiedad agraria y la ha--

cienda ae convirtid en negocio productivo. 

La llegada del ferrocarril integrd el mercado interno na-

oional y •• formd ast, una economta capitalista aungue adn pre

caria. 

Se eliminaron la• alcabala•, que coneist!an en la obatruc

cidn da tr&naito da producto• de un E•tado a otro y que daban -

un valor agregado al coato da produccidn1 eato agilizd el trln-

1ito de producto•. Cada aatado aoman1d a eapeciali1arae en un

productoa en Yucat•n el henaqufn, en Horeloa el azGcar, en Chi

huahua la ganader!a ••• 

La aapeaiali1acidn da un producto en determinado estado, -

fue aaraatert•tica del porfiriato. 

El ferrocarril fue fuente de 0111>leoa y creador de nueva• • 

necesidade1 por 1atiafacer. 

Pronto ae hicieron presente• loa capitales de pataea comos 

litado• Unidoa, Inglaterra, Francia y Alemania. 
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Diver1os factores favorecieron a la econom!a mexicana du-

rante esta época, como por ejemplo: la destrucción de plant!os

de café brasileños que permitió a México vender este producto -

al exterior. La extensi6n de la industria eléctrica hizo vali2 

so el cobre y esto provocó el desarrollo de compañ!as mineras -

como Cananea. 

Ea decir que, bas«ndose en la especializacidn regional, M! 

xico ingresd al mercado internacional, 

Surgieron entonces leyes de ampliaci6n de la tierra y se -

crearon latifundios con tierras no explotadas casi en su total! 

dad, generando una parálisis en la producción agropecuaria que

se limitd sdlo al autoconsumo. 

Como no todas las haciendas eran capitalistas y algunas a~ 

tuaban aisladamente, fue necesaria la importación de alimentos. 

En la dpoca de Manuel Gonz«lez se crearon bancos comoa el

Nacional de Mdxico y el de Londres y México, que pod!an expedir 

billetes. En 1905 se in9resd al Sistema Monetario Internacio-

nal1 y adlo la Casa de Moneda de México, pod!a acuñar. 

E• decir, que el porfiriato trajo consigo una gran modern! 

zaoidn. 

Traa la creaci6n de latifundios, los campesinos ae convir

tieron en peones acasillados -que viv!an en las haciendas y que 

aatiafac!an sus necesidades en la tienda de raya-, o en peones

que ofrcc!an sus servicios en diferentes haciendas. 



I· ¡'! 

1
1: 
ll 

·I' 
'i 
í:I ., 
r 

53 

tCulJrhUI~~-.· 

"Las grandes matracas de la temoorada" . 

... , 
l'.I lti•ill'ií1111;1 :'11111;1rila1111. ,. 

D!az estableci6 la reelecci6n indefinida convencido de que los
mexicanos no hab!an adquirido todavía el desenvolvimiento moral 
e intelectual suficiente. ¿C6mo instaurar la democracia en un -
pa!s de menores de edad? S6lo con el tiempo y la obediencia al
padre severo y dominante. 

"Sufragio inefectivo, si reclccci6n". 
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La inconformidad entre este sector se hizo sentir en vio--

lentos levantamientos sofocados mediante represiones sangrien--

tas. 

La clase baja, formada por la inmensa mayoría: artesanos,-

obreros, trabajadores no calificados ••• vív!an en la miseria. 

Un peón ganaba en la ciudad 37 ~ diarios y un albañil 75~. 

Las escuelas eran escasas, mientras que las iqlesias destacaban 

por su cantidad y belleza. 

No hab!a drenaje ni agua potable suficiente y enfermedades 

como el tifo y la tifoidea, hacían acto de presencia de manera

constante. 

"Y en todas partes se hablaba del progreso de la Nación, -

gracias a las excelencias del gobierno del general Porfirio --

D!az. No se sab!a entonces que ~ramos un ~a!s subdesarrollado~! 

El débil económicamente era mal visto por la administra--

ci6n mientras que el capitalista que serv!a de apoyo a la dict! 

dura, 9ozaba de marcados ~rivilegios. 

Debido a ello, D!az no ~odía compartir ni comprender los -

intereses de los obreros. Claro ejemplo de esta parcialidad 

fue la prohibici6n de las huelgas: 

"El Código' Penal del Distrito Federal, castigaba con ocho

d!as a tres meses de arresto y multa de 25 a 500 pesos a quie-

nes pretendieran el alza de los salarios o impidieran el libre

ejercicio de la industria o del trabajo por medio de la violen-
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cia f!sica o moral". 2 

D!az apoyaba con decisi6n y energ!a a los empresarios. 

Sin embargo, no fue posible contener las aspiraciones de la ma

sa trabajadora para mejorar su existencia. Y al no ser posible 

cerrar las fronteras a las ideas de progreso del exterior, co-

menz6 a perturbarse la paz porfiriana. 

Un ejemplo es el de los constantes levantamientos de los -

yaquis que en 1910 servir!an de apoyo a los revol~cionarios. 

En 1875 el cacique Cajeme pretendi6 crear una confedera--

cidn de todos los indios de sonora para recuperar sus tierras -

perdidas. Logró unificar a yaquis y mayos hasta que en 1987 -

fue liquidado. 

Uno de los casos más significativos por la crueldad con 

que fue reprimido, fue el de Tomochic en la Tarahwnara. En -~-

1893 los indios se levantaron en contra de los abusos de las a~ 

toridades. Se dice que este ·movimiento fue incitado por Teresa 

Urrea, •La Santa de Cabora", quien era una "iluminada", de quien 

eran adictos los tomochitecos. La tropa impidid el paso a una

pere9rinaci6n a Cabora y los indios aniquilaron a los militares 

quienes con refuerzos, arrasaron Tomochic. •tos soldados de -

Chihuahua arrasaron Tomochic y fusilaron a los sobrevivientea,

aun estando heridos". 3 

Ea decir, que grupos rurales y tropas vivieron constantes

enfrantamientos. 
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En las zonas urbanas, el avance de la industria generó el

surgimiento .de un proletariado, es decir, trabajadores aislados. 

En otras zonas se conservaron los gremios al estilo colo-

nial y en ellos se desarrolló la idea de ayuda mutua y coopera

tivismo. 

Los obre.ros, al igual que los campesinos, se opon!an al -

abuso patronal. Los obreros utilizaron la huelga como represe~ 

tante de su descontento. 

Dos huelgas destacan en esta época del porfiriato: en 1906 

la de Cananea Consolidated Cooper Co., y la de las f4bricas te~ 

tiles de R!o Blanco y Orizaba, Ver. 

En la primera, Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calderón y

José Ma. Ibarra, fueron los l!deres más destacados. Los mine-

ros y empleados presentaron sus demandas a sus patrones, las -

cuales fueron rechazadas. Se declararon en huelga y el gobern! 

dar sonorense, Rafael Iz&bal, permitid el paso a las tropas no~ 

teamericanas para someter a los huelguistas l' aa! los cabeci--.. 

llas de esta lucha armada, fueron enviados a la c&rcel de San -

Juan de Ulda, lugar que abrigaba a algunas v!ctimas de la dict! 

dura. 

As! se creyó que se pod!an contener las demandas de los -

trabajadores, pero la sangre de esos mdrtires germinó en nuevos 

levantamientos colmados de anhelos y rebeldía. 

En 1906 se organizó en R!o Blanco el Gran C!rculo de Obre-
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ros Libres, y pronto se multiplicaron este tipo de or9anizacio

nes en: Puebla, Qucrétaro, Jalisco, oaxaca y el Distrito Fcde-

ral. 

El 7 de enero en Río Blanco, los obreros se negaron a en-

trar a la f~brica y marchando hacia Orizaba se convirtieron en

el blanco de la persecusidn m~s encarnizada, innecesaria y bru

tal. 

En El Zmpa~cial se comentaron los hechos, elogiando lama

no íirme del gobierno de D!az. 

Iniciada la agitacidn política en el pa!s, comenzaron a o~ 

ganizarse los intelectuales· y a atacar la dictadura. 

En San Luis Potos!, en 1901, se organiz<S la "Confederacidn 

de Círculos Liberales" y, al iniciarse su segunda reuni6n, fue

ron obligados a abandonar el saldn de actos, cuando Heriberto -

Barrón penetrd inesperadamente con sus esbirros disparando al -

aire. 

Rodeados por un batallón que custodiaba la plaza, fueron-

tomados presos y encarcelados los organizadores. 

Es decir, que durante el régimen de Porfirio Díaz, no exi~ 

tid libertad política ni de pensamiento. Se pretend!a1 "Poca -

política y mucha administraci6n". 

La prensa que hereda el general oraz de sus antecesores en 

el poder, es caracterizada por la oposición vigilante y la com

batividad. 



Dicha acción de vigilancia period!stica, significaba un 

obst4culo para un gobierno con tendencias dictatoriales que, 

por ello ser!a catalogada como su peor enemigo. 
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Durante el primer periodo de O!az, el periodismo de comba

te goza de libertad que lo encaminará poco a poco hacia la des

trucci6n. 

D!az -utilizando como arma el subvencionismo de la prensa-, 

favorece a los escritores brindándoles atractivos empleos, todo 

ello culminar& con la burocratizaci6n de la prensa, destinada a 

sostener la filosof!a oficial. 

La prensa de esta dpoca proclama la paz y apoya al gobier

no en su labor de reatauraci6n y acusa ·a la prensa de combate -

de regresiva y obstruccionista. 

Apoyados en la liberalidad de la ley orgánica de prensa, -

vigente desde 1868 -que establec!a los jurados calificadores de 

loa delitos de imprenta-, los escritores dieron manga ancha a -

su creatividad. Por ello era necesario para el gobierno refor

mar la legialaci6n de imprenta. 

Bajo el gobierno del ~eneral Gonz~lez, se conserva tedric!!_ 

mente el derecho de escribir, aunque esto no se refleja en los

hechos represivos tales comoz castigos corporales, confiscacio

nes de prensas, etc. 

Sin embargo, el general Gonz~lez confiado en que la prensa 

subvencionada acallar!a la voz de los disidentes, no los acosa

da manera constante. 
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No es sino hasta la segunda administracidn de oraz (1884--

1888 I, cuando verdaderamente se ataca con mano firme al perio-

dismo·de oposicidn, No obstante, esta ~poca se caracteriza por 

una destacada cantidad y calidad period!stica de oposicidn. 

Surgen periddicos como Et H.ljo Aliu.lzote en 1885, semanario 

de caricaturas fundado por Daniel Cabrera. El Co~~eo del Lune6. 

de Adolfo Carrillo, 1882-1885, desacreditador del gobierno y -

causa del destierro de su editor. 

Surge Et Pa~t.ldo Libe~at, 1885-1896, subsidiado por el go

bierno. En estos años la prensa es concebida como empresa y se 

abarata y populariza el periddico. 

Et Un.lve~6at es fundado en 1888 por Rafael Reyes Sp!ndola

quien considera que el periddico debe ser una instituoidnÍ s~n

embargo fracasa econdmicamente y pasa a manos de Ramdn Prida -

quien lo convierte en drgano oficial y portavoz de "los cientr

f icos". 

En 1885 el gobierno -debido a los comicio& de junio en los 

cuales ser«n elevados al Congreso los incondicionales de P!az-

per1i9ue a la prensa independiente, presionando a loa escrito-

rea, recogen los ejemplares de loa periddicos y limitan el ndms 

ro de voceadores para disminuir las ventas. 

Debido a este acoso, numerosos escritores abandonan el --

pa!s y se refugian en Estados Unidos,.donde fundan periódicos -

como la RepitbU.ca de Adolfo Carrillo v Ef !.lunrlc de Ignacio Mar

t!nez. 
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Al reformarse los art!culos 78 y 109 de la Copstituci6n,--

9raaias a lo cual se autoriza la reelocci6n, algunos periódicos 

que apoyaban el régimen (1887), se transforman en peri6dicos op2 

sicionistas, tal es el caso del V.la1t.i.o del. Hogalt en México, La

Rtv.i.4.ta. y Et 01tde11 Soc..i.a.t en Monterrey, Ee Rc.p1tod11c.to1t Pop11la1t

en Puebla, la Con4.t.i.tuc..i.dn en Laredo y La Somblta de J111:!1tez en -

Guadalajara. 

En México se oponen a la primera reeleccidn de D!azt El 

Mon.i.tOJt 'Re.pubUc.a.no, O.ia11..i.o de.i Hogalf. y El H.i.jo del. Ahu.izo.te. 

(liberales), y Et T.i.empo, Et Na.c..i.ona.t y La Voz de Allicic.o (con-

servadores). 

Y adlo es apoyada esta reeleccidn por periddicos de las c2 

loniaa extranjeras tales comos Pa.be.ltdn E4pt11lot, T11a·.u d' Un.ion, 

The. Mu.lean F.inanc.i.e.11., entre otros. 

La manutencidn de la prensa subvencionada elevaba los gas

to• a •uma• oon1iderable•1 se dice que en 1888 el gobierno te-

n!a 30 periOdicos subvencionados en la capital y 27 en los es-

tado•. 

E• entonces que la persecucidn de los opositores cobra l!

mit•• inaudito• como lo• cuantiosos encarcelamientos de escrit2 

r•• en condiciones nef a•taa y -sobre todo en los estados- se -

echll mano dal asesinato. surgen as! loa art!culoa andnimos provg 

cado• por la falta de libertad de expresi6n. 

En 1890 so reforma ol art!culo 78 de la Conatituci6n, de-

jando al Prosidonto on libertad de roologirso indefinidamente. 
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El periodismo -sin llegar todav1a a un enfoque revolucion~ 

rio- presenta en sus pSginas las condiciones de vida de los tr~ 

bajadores del campo y la ciudad, la grave situaci6n nacional -

provocada por el despojo de la tierra, lo mismo que las contra

dicciones actuales respecto al cumplimiento de las Leyes de Re

forma. 

En 1892 la prensa resurge en manos de jóvenes estudiantes

y de sectores cultos de la clase obrera. 

Surgen periódicos como: El 93, dem6crata y La Met11.atta. 

En los estados: Et TU.a en Tehuaccfn, E t. Uo6 q u.i..to en Vera cruz, El 

Globo en Durango, etc. 

En febrero de 1893 aparecen simultcfneamente: El Vemdc.Jtata

-fundado por Francisco R. Blanco, Joaquín Clausell, José Ferre!, 

Rom«n Delvaille- y La Opo6ic.i4n. 

1\mbos repudian a la lucha armada como solución a los pro-

blemas provocados por el porfiriato. 

D!az -debido a la presión ejercida por los diarios de opo

sición- en marzo de 1893, decide cambiar a algunos gobernantes

impopulares~ 

Sin embargo, la prensa sufre entonces terribles ataques e~ 

mo resultado del eco que tiene en la conciencia pdblica la apa

rición de un folletín publicado por Et Vemdc. \a.ta en el cual se

relataba el tratamiento dado a los rebeldes de Tomochic, narra

do por un testigo presencial bajo el título de Tomoc.~lc del au-
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tor Heriberto Fr!as, quien por ser militar es procesado por re

velar secretos militares. 3 La aparici6n de este relato provoca 

en 1893 la clausura de esta redaccidn. 

Siguen a ~sta, las clausuras de Et 93 y la Opo4.lc..ldn, en -

ambo& casos los empleados de los periddieos son aprehendidos. 

Lo mismo sucede con Juan Panade.4o en Guadalajara, El L.lb4e. 

Eicame.n en Mlfrida, Et Re.nac..lm.ie.11.to en Aguascalientes, Et h.lbuno 

en Zacateca•, la Un.ldn en Veracruz y varios m4s. 

El Un.lve~4al se atribuye la gloria de la liquidaci6n de la 

prensa liberal. 

Libres los presos period!sticos del 93, reciben ofertas -

del qobierno a cambio de su surnisidn. As!, varios aceptan em-

pleoa y recompenaas. 

Reaparece en 1895 Et Oe.mdc4a.ta, con una conciencia procur~ 

dora del bien da loa intereee• nacionales. Los periodista• mis 

a;reaivo• paaan a formar parte de la redacaiOn del O.la.11..l.o del • 

Ho9a11.. 

En 1896 aparece Et 1mpa11.c.lal que, bajo proteccidn oficial, 

inaugura el periodiamo induatrializado en Mdxico. Su moderna-

maquinaria provoca el abaratamiento y es. ad como· la prensa in

dependiente ae debilita pues en publicaciones como El Hijo det· 

Ahu.l.zo.te y el Oia.11..lo dt.t llo9a:11. las apariciones se vuelven espo

r&diaaa. 

El gobierno absorbe publicaciones ~ntes oposicionistas, 02 
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La prensa sufre terribles ataques como rAsultado del eco que -
provoca en la conciencia pdblica. Se instituye la Ley Mo~daza, 
que suprime de hecho la libertad de impre,nta. 

Persecusiones, arrestos, supresiones, clausuras y exceocionales 
asesinatos, acusaban la patraña de libertad política y democra
cia. 
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mo: Et Globo y Ef Combate. 

Aun son independientes tres diarios' católicos: Et Na e.lo na e, 
Et Tiempo y La Voz de Méúco. 

En 1900 surge en San Luis Petos! el semanario Regene.1tae.l.6n, 

fundado por los hermanos Flores Mag6n y Antonio Horcasitas. Se 

inicia con un car&cter de periódico jurídico independiente y se 

transforma en periddico de combate, 

En este mismo año, los diputados Félix M. Alcérreca, Ma--

nuel T. Andrade y otros, presentan un proyecto de ley or9&nica

de los art!culos 60. y ?o. de la Constitucidp, con la decisidn

de restringir -rnlfs de lo que est~- la liber~ad de prensa. 

Debido a una denuncia hecha por Et IU.jo del A11u1.zo:te, se -

dicta una orden de aprehensión contra el señor Cabrera -ya ret! 

rado del periodismo debido a tres ataques de congesti6n cere--

bral-, a cambio de su libertad se le obli9á a suprimir el sema

nario. 

No corren la misma suerte Remiqio Mateos y Alfonso Cabrera, 

director y administrador respectivamente, quienes son condena-

dos a dos años y nueve meses de prisidn. 

Los redactores de Regtnt~ac.l~n son tambi~n aprehendidos y

sometidoa a largo cautiverio. En 1902 es puesto en libertad R! 

cardo Flores Ma96n y, auxiliado por su hermano Enriq~e, por Ev! 

risto Guilldn y Federico Pérez, asumen la rcdaccidn de Et. 11.ijo

det A11u.izote. que cobra entonces mayor ferocidad en sus ataques-
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sobre todo en contra de Bernardo Rayes -ministro de Guerra- lo-

cual provoca una nueva aprehensión y hasta un juicio militar. 

La prensa en los estados corre la misma suerte, Sin emba~ 

90, se triplican las publicaciones de oposición. 

En 1902 El Hijo del Ahuizo~e -dirigido por Juan Sarabia- -

acusa los atropellos cometidos con los hermanos Flores Mag6n, -

lo cual provoca nuevas aprehensiones de sus redactores y hasta

de Daniel Cabrera a pesar de haberse retirado del periodismo. 

Al dejar el encarcelamiento, estos redactores editan Et E~ 

cét~¡o~ -no el actual-. En ese momento surgen en la capital p~ 

riddicos que se enfrentan a la dictadura tales corno: El Colm¡tlo -

Pabt¡co -dirigido por el caricaturista Jesds Mart!nez Carridn-

el cual se transforma posteriormente en La Muel'.a def Ju.le.lo -d! 
ri9ido por Leonardo R. Pardo-. 

De este mismo cardcter sonr Juan Pande~o , de Guadalupe R2 

jo1 Et Campo L¡b~e, de Carlota Antuna de Borre901 La Voz de Ju4 

~ez y El ln6u~gente de Paulino Mart1nez. 

En 1903 se proh!be la circulaci6n de cualquier oeri6dico -

escrito por Flores Ma96n. · tl mismo hace la cr!tica de esta di! 

posici<Sn: 

"Con motivo de este proceso, fueron encarce
ladas Jlúts de treinta personas sin duda para
ejemplo de cuantos en lo sucesivo quisieran
ejerci tar un derecho. La publicación de'nue! 
tres peri6dicos fue c!nicamente prohibida 



por la autoridad judicial, nuestros amigos
y nuestros defensores fueron perseguidos. -
Aparoci6 El Nieto del Ahuizote y fue denun
ciado y suspendido al primer ndmero. Se p~ 
blic6 El Padre del Ahuizote y al primer nd
mero fue aplastado. Manuel Sarabia se atr~ 
vid a condenar en pdblico las arbitrarieda
des del gobierno y pa96 su franqueza con -
seis meses de prisión ••• Por dltimo, Vésper 
que hasta entonces había sido resoetado, -
fusti96 con indignaci6n a la tiran!a, y la
tiran!a ebria de odio, se despojó de su dl
timo resto de pudor y arrojó a las galeras
de Bel'n a la señora Gutiérrez de Mendoza,
directora de Vésper, y a la señorita Acuña
y Rose te, de la misma publicación". 4 
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Varios son los periodistas que huyen a Estados Unidos en-

donde cultivar~n sus ideales revolucionarios. En México: 

En 1907 los periódicos independientes den-
tro del territorio mexicano eran El Pa!s, -
La Voz de México, La Voz de Ju&rez y el Di! 
rio del Hogar, en la capital, El Correo de
Sonora, de Guaymas1 La Voz de Mazatl~n y el 
Correo de la Tarde, de Mazatl&n1 El Correo
de Jaliaco1 El Correo de Chihuahua1 El Nue
vo Mundo, de Torre6n1 La Opini6n y el Dict! 
men, de veracruz1 La Revista de Mdri4a (to
dos diarios)¡ y El Noticioso de Guaymas, b! 
semanario, y El Renacimiento de Monterrey,
semanario. 5 

se crea en 1909: El Congreso de Periodistas de los Estados 

lo cual, alienta a la prensa indc.pendie.nte. 
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El ~ljo del Ahuizote, 
semanario feroz aun-
que de nobles instin
tos, ool!tico y sin -
subvenci6n, "matrero
Y calaver6n". 

·El 5 de febrero de --
1903 varios periodis
tas entre ellos Ricar 
do Flores Magón, se = 
retratan en la venta
na de El Hljo del --
Ahuizote sosteniendo
una manta con la le-
yenda: "La Constitu-
ci6n ha muerto". Los 
encarcelamientos con
tinúan y alqunos libe 
rales entre.ellos Flo 
res Mag6n, salen al = 
destierro a finales -
del mismo año. 
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La Ciudad de Mdxico se convierte en centro y cuartel pPrio 

d!stico. Epoca de significativos tirajes: EC 1mpa~ciat vende -

75,000 ejemplares, Ef M«ttdo 30,000, ff Pop«fd\ 50,000. 

En 1908 D!az concede una entrevista al periodista estadou

nidense James Creelman, la cual inclina la balanza del lado de 

la revqluci6n. 

En 1909 y 1910 la prensa mexicana señala como Qnica solu-

ci6n el cambio de las figuras clave de la administraci6n pQbli

ca. El Partido Democr4tico -en gestaci6n desde 1908- admite -

una nueva reelecci6n de Díaz pero pugna por el cambio de vice-

presidente. surge as! el Pa1t.tido VemoeltWco dirigido por Jeslls 

Urueta, declarado oponente del partido científico. 

Se postulan a la presidencia y vicepresidencia, Madero y -

1V4zquez G6mez respectivamente. En agosto de 1909 aparece El A~ 

ti~~eeteccion.l~taauspiciado por Madero. Este 6rgano encabeza-

entonces la candidatura de Ram6n Corral para la vicepresidencia 

de la reptlblica. 

Sus redactores son aprehendido~ en septiembre y en diciem

bre este drgano period!stico es reemplazado por Et Co1ut.<.tuc.i.E_ 

nal, dirigido por Mois~s A. Saenz. A su muerte, es sustitutdo

por Rafael Mart!nez, quien organiza una manifestacidn en apoyo

al antirreeleccionismo, el 29 de mayo de 1910. A ella concu--

rren peri6dicos independientes con todo su personal. 

Ese d!a circula La p4ettha lttdependiettt~. periddico min~sc! 

lo editado para esa ocasión que ~qota sus 50,000 ejemplares an-

.. ------
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tes de terminada la manifestación. 

Es por este hecho que se desencadena la dltima etapa de r~ 

presi6n period!stica durante el porfiriato, a partir de septiem 

bre de 1910, Los redactores oposicionistas pueblan nuevamente

las prisiones. 

La prensa de todo el pa!s se torna plenamente revoluciona 

ria aunque cabe señalar que algunos folletines, corridos, etc., 

ya hablaban del movimiento armado. 

Dibujantes y grabadores oposicionistas -Guadalupe Posada,

Daniel Cabrera, Jesds Mart!nez Carri6n, Alvaro Pruneda, Santia

go Hern4ndez- figuran al lado de los principales periodistas r~ 

volucionarios ya que logran traducir la palabra escrita median

te im&genes palpables para la conciencia de un pueblo que deb!a 

enfrascarse en la lucha contra la opresión que lo sometía. 

La clase media 9ener6 en su vientre hombres cultos e inte

ligentes que sabían hab!an llegado al momento de luchar por una 

renovacidn pol!tica, social y econ6mica1 en contra de una admi

nistración que se ocupd solamente de los ricos, tanto naciona-

les como extranjerosJ una administraciOn en donde hubo progreso 

econdmico mas no desarrollo econ6mico1 ya que el progreso con-

aiste en dirigirse hacia adelante, mientras que el desarrollo -

equivale a una estrecha relación entre la eficiencia econdmica

Y la justicia social. 

Durante el sexto y s~ptimo periodo de gobierno de D!az 

(1900-1904) y (1904-19101, éste pensaba retirarse y d~jar!a a -
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Limantour (representante de los científicos) o a Bernardo Reyes 

(representante de los militares) en su lugar; pero ambos lucha

ron encarnecidamente entre s! y D!az decidid continuar en el P2 

der. 

En 1904, dentro del dltimo periodo del régimen, se cre6 la 

vicepresidencia debido a la avanzada edad del presidente y, los 

científicos quisieron asegurarse la presidencia con Ram6n Co--

rral. 

En 1900, D!az se entrevistó con el periodista norteruneric~ 

no James Creelman y declar6 estar de acuerdo con la formación -

de algan partido de oposición. 

En 1909 se organizó el "Partido Democr<ftico" que pretendía 

la moralización de la justicia, el fomento de la Educaci6n Pú-

blica y adecuada legislación agraria y obrera. 

En el mismo año, los seguidores de Reyes se afiliaron al -

partido Antirreeleccionista que convocaba: "Sufraglo libre. No 

reelección", con Francisco I. Madero para presidente y Francis

co v¿zquez G6mez como vicepresidente. 

Pretendían la libertad de enseñanza, libertad municipal, -

abolición de jefaturas políticas, no monopolios, no privilegios, 

mejoramiento intelectual y material del obrero y del campesino. 

A Jleriberto Frías le corresponde vivir el l)Criodo de un -

nuevo régimen surgido de la rcbeli6n militar. Un rdgimen que -

duraría mds de treinta años y que provocar[a el crncimicnto ccQ 
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nómico de México y su unificación pol!tica, todo ello basado en 

procedimientos autoritarios. 

Frías vive en una época clave an el desarrollo histdrico -

de nuestro pa!s, y su sensibilidad ante los acontecimientos vi

vidos, lo hace convertirse en un testigo de la historia que no

pod!a permanecer callado ante las atrocidades de la dictadura. 
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NOTAS 

(1) Sil va Herzog JesCSs, B1tcve /l.ü. to11.ia ele ta Rc.vo t11cid11 Ucx.ica -

na, p. 48. 

(2) Ibídem. p. so. 

(3) Esta informaci6n ser& ampliada en capítulos posteriores. 

(4) Flores Mag6n, Regene1tac.i.dn. Segunda Epoca, san Antonio Te-

xas, 5 de noviembre de 1904. 

(5) Ruiz Castañeda Ma. del carmen, Et pu.iodümo en Mlx..ico, ca-

p!tulo XII, p. 259, del V.ia1t.io det HogaJt, "La prensa inde--

pendiente mexicana•, 13 de septiembre de 1907. 



VI. llERIBERTO FRIAS. APUNTES BIOGRAFICOS 
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Una vida significativa para la historia mexicana, ve la -

luz en Ouéretaro el día 15 de marzo do 1870. Nace LÓnginos Er! 

berto Fr!as Alcocer. 

Sus padres: Don Antonio Frías -un militar retirado- y doña 

OolÓres Alcacer, ven crecer a su lado a este niño t!mido y soñ~ 

oor. 

A la edad de catorce años, Heriberto Frías viaja con su f~ 

rnilia -formada por sus padres y sus hermanas: Josefina y Mar!a

a la.capital. Ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria pero

tras el fallecimiento de su padre -de inestable salud- deciden

regresar a su provincia natal. Jleriberto, ~ermanece en la cai;>,! 

tal con la ~nica idea de terminar sus estudios. 

Sin embargo, la suerte le es adversa y se ve i;>recisado a -

emplearse en varios y muy diversos oficios. 

su gusto por la lectura subsiste a pesar de las condicio-

nes desfavorables que lo rodean y la disfruta aun bajo la tenue 

luz de su cuarto, lo cual contribuir~ a acrecentar sus proble-

maa visuales futuros. 

Pese a todo lo anterior, su sentir romántico lo hace soñar 

-al iqual que a otros.j6venes preparatorianos de aquella dpoca

en audacias tales como el asalto a un cuartel militar, por eje!!!. 

plo. 

Agobiado por las necesidades econdmicas, finalmente aband2 

na sus estudios y pronto se mezcla y desenvuelve dentro de las-
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clases m~s carentes, 

Es condenado a ocho meses de prisidn por un pequeño hurto. 

Es entonces que conoce -por primera y no dnica vez- la C4rcel-

de Belem, temida por sus nefastas y torturosas condiciones. E! 

te lugar servir4 de ambientacidn a varios de sus escritos. Ah! 

se destaca de entre los dem4s presos por sus aptitudes de eser! 

tor y es bautizado como: "El Roto TuertoN, 

Ya libre, es ayudado por un amigo de su padre quien consi

gue que ingrese -el 28 de diciembre de 1887- al Colegio Militar. 

¡Qui4n le diría a ese joven preparatoriano soñador, que -

pronto formaría parte de la milicia! 

¡Pobre Heriberto Frías!, sin ninguna aptitud militar. 

Pronto se convierte en blanco de burlas de sus compañeros y ~r~ 

sa de castigos de sus superiores. 

Su timidez, humildad y poca destreza f!sica, en contraste

con la aristocracia de sus compañeros, le hacen aborrecer a las 

clases adineradas y solidarzarse con las causas de las clases -

sometidas. 

Es as! que a los diecisiete años nos encontramos con un H~ 

riberto Fr!aa caracterizado por el aislamiento y la desdicha. 

Abandona la Academia Militar matricul4ndose en el ejdrcito 

-el 16 de enero de 1889- en donde ingresa como subteniente de -

Infantería del Noveno Batalldn. 



76 

• ... 

' __ 2 -~,':-u·.:'•./-(._,.-
t:l t:l 
ti:! ti:! 

10 ::i::. 
e: ti:! 
ti:! :i:i 

~ 
H 
t¡j 

1-3 ti:! 
~ ~ ~ o o ._, 

t-:rj 
:i:i 
H 
~ 
(() .. 

~ - .... -

_j)Jku , . . ... t. 
,,.,. .. ~ 



77 

Laten en él sueños de gloria sin embargo, la vida del cuaE 

tel capitalino es dura y hasta excesiva; por su mal desempeño -

es arrestado en varias ocasiones y conducido a la penitenciaría 

militar de Santiago Tlatelolco. 

En 1892, el Noveno Batallón -al cual pertenece- es enviado 

al Norte de Chihuahua, a unirse a otras tropas militares para -

someter a la indiada de Tomochic. 

La campaña que arrasa con los tomoéhitecos -caracterizada

por la barbarie militar- marca de por vida el espíritu sensible 

del joven subteniente. Por un lado, debe desempeñar sus oblig! 

cienes militares y por otro se siente culpable de desgarrar las· 

entrañas de quienes admira. Desde este momento la agonía de H~ 

riberto Fr!as lo hace huir de sus recuerdos y hasta olvidar sus 

deberes militares a los cuales obedecerá -ya ascendido a tenien 

te- sólo por el afán y ayuda que le proporciona Concepción Mon

tejo. 

un d!a, se topa con un artículo periodístico que narra los 

hechos de Tomochic, en una versión que aplaude la mano firme -

del dictador en contra de los tomochitecos. 

Indignado por lo falseado del relato, Frías decide narrar

la verdad de la campaña de Tomochic, subrayando la impericia de 

sus superiores y los malos procedimientos del Gobierno Federal, 

todo ello en contraste con el valor y audacia de los tomochite-

ces. 
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Envía su versidn a Joaquín Clausell -director de El Vemd-

c~a~a- quien entusiasta le contesta por medio de una.carta que

publicar~ su novela en varias apariciones. 

Las injusticias cometidas en Tomochic -apoyadas por el ré

gimen- pronto se hacen del conocimiento pGblico. Es entonces -

que se sucita el escándalo y son aprehendidos los dirigentes 

del peri6dico al momento que se clausura la edición. 

A pesar de que la novela no aparece firmada, inmediatamen

te las sospechas recaen sobre el joven Fr!as quien a los pocos

dfas es aprehendido en Chihuahua por el general José Ha. Rangel 

-Jefe de la Segunda Zona Militar- y por Miguel Ahumada -gober-

nador del Estado-. Se rumora su inmediato fusilamiento. 

Esa misma noche del 16 de abril, es registrada su habita-

cidn en busca de pruebas que corroboren su culpabilidad. Y las 

hubieran encontrado de no ser por la astucia de Concepcidn Mon

tejo quien escondiendo dentro de un canasto de ropa sucia la ·

carta que recibid Frías de Clausell, finge herida su dignidad -
1 

de mujer, logrando la omisidn de la bGsqueda en dicho lugar. 

Por falta de pruebas es revocada la orden de fusilamiento

y es sometido entonces a juicio militar. 

Cuatro meses dura la deliberación del tribunal, Fr!as es -

incomunicado totalmente y acusado det"murmuraciones contra sus-

superiores", "de haber revelado secretos militares" y "de haber 

ocasionado una falsa alarma". Todo ello basado en la infraccidn 

a los artículos 968, 973, 974 y 1056 del Código de Justicia Mi-
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litar. 

Joaqu!n Clausell, se hace pasar como autor de la novela, -

ya que al no ser soldado corre menor peli9ro su vida. En la e~ 

pital, Adalberto Concha -periodista amigo de Fr!as- entra a las 

oficinas clausuradas de Et Vem6c~ata y destruye la novela eser! 

ta de puño y letra del joven teniente que ademSs hab!a utiliza

do papel membretado del Noveno Batalldn. 

Finalmente Fr!a~ es absuelto el 22 de agosto de 1893, al -

no hallarse pruebas contundentes en su contra. 

Es desconcertante el que la mano dura del rdgimen, no haya 

aplastado a esta voz opositora de manera tajante. 

A pesar de que la sentencia lo señala como inocente, Fr!cs 

es dado de baja del ej~rcito y pasa a ocupar un puesto humilde

en un periddico chihuahuense. Tras la visita del gobernador de 

Chihuahua -quien le proporciona dinero para que abandone este -

estado- Fr!as se dirige a la capital en 1894, con la idea de -

aprender la labor period!stica~ Ya aqu!, escribe en el Gil --

Bla4 dirigido por Francisco Montes de oca. 

En 1895, Josd Ferrel reabre la redaccidn de Et Otmdc~ata -

y Fr!as es acogido por esta edicidn como al héroe autor de Tom~ 

ch~c. 

En esta ~poca, la creacidn literaria de Fr!as es basta y -

ve la luz en las páginas da este periddico. Escribe entonces -

su segunda novela bajo el t!tulo de Nau6~a9~0 que aparece a ma-
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nera de folletín, la cual habr~ de ser. reescrita y editada pos

teriormente con el título de El .unoll. de taJ .)i1tc11a6 en Mazatl&n. 

También escribe poemas y artículos que por lo general gi-

ran en torno del hospital y la cárcel. 

Escribe en 1896: El t1t.t.i.mo duelo inspirado en el famoso -

duelo Romero-ver4stegui, ocurrido el 8 de mayo de 1895. El su

ceso en menci6n fue un esc&ndalo en su é~oca1 El di~utado Fran

cisco Romero y el senador ver4stegui -ambos, miembros del Con-

graso· Federal- se vieron envueltos en lo que sería.un duelo a -

muerte. 

Romero, quien además de Coronel era experto en armas, aven 

tajaba a Verástegui, ignorante por completo del uso de éstas, 

La causa1 un lío de faldas. 

r.r El proyectil emanado del arma de Romero, perfores el pecho

de ver&stegui, quien muri6 de inmediato. 

Porfirio D!az al enterarse de los acontecimientos, hizo 

abrir proceso al cual acudieron todos los involucrados. As! f! 
nalmente se decret6 la prohibici6n de cualquier duelo, 

Et Ve.mdc1tata es difamado por Et Hon.ltoJt Republ.lcano y sus

puertas son clausuradas nuevamente, Fr!as escribe entonces pa

ra Et Combate. y después para El 1mpa11.c.lat., adem4s de participar 

ocasionalmente en varias revistas. 

Un retrato de Fr!as aparecido en El VernJc1tata el 15 de di-
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ciembre de 1895, refleja a un joven a~1 no minado por los cxce-

sos do una vida desenfrenada. 

Desde joven, dentro del ej~rcito fue constantemente repre

hendido por su conducta viciosa -embriaguez- y su constante de-

saseo. 

Aunado a su predisposicidn hacia el licor, la morfina con

tribuye al aceleramiento de su decadencia física. 

Aparece entonces en su vida Antonia Figueroa, quien bajo -
' la condición de que Frías abandone sus vicios, accede a un!rse-

le en matrimonio. 

Sin embargo, la fama bohemia do Fr!as le cierra las pucr-

tas de los principales periódicos de la ciudad y termina -muy a 

su pesar- como reportero de El lrnpa~c~al, diario subvencionado, 

El m!sero sueldo que recibe lo orilla a sacrificar aua sen 

timientoa antiporfirianos y escribe entonces elogios al dicta--

dor y a Bernardo Reyes, Ministro de Guerra, 

En 1903 se alista nuevamente en el ej~rcito pero su mal -

·la miop!a- agravado aeln m4a, provoca su licenciamiento defini

tivo. 

En 1906 es nombrado director de Et Co~~eo de ta Ta~de en -

Mazatl4n1 en él se desarrolla ampliamente como escritor y ora-

dor oposicionista ante el régimen. 

Participa de la política de este estado, a favor do su am! 
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go Josd Ferrol y en contra de Diego Redo. Al triunfar este dl

timo, Frías es perseguido y regresa a México en donde muere al

poco tiempo su esposa. 

Asume el puesto de director de El P11.091tc~o La.t.i.110, a la -

par de la Vicepresidencia de la Prensa Asociada de los Estados, 

en donde emprendeel ardua labor de liberar a numerosos presos -

políticos.· 

Es el momento de vengar las humillaciones que originadas -

por el hambre le hicieron clamar hosanas en 1903 al dictador. -

Se acerca al Gran Centenario de 1910 y Frías desborda su pluma

satirizando la pompa y ridiculez de los festejos. 

Es.cribe en estos meses su novela: Et t1tútn 60 de Sancho Pan 

za, publicada en México en 1911. 

Contrae segundas nupcias con Aurea Delgado. Afiliado al-

partido antirreeleocionista dirige E( Con4titucional de Mixico

y La Voz de Sonolla en He1tmo4illo. Perseguido, huye disfrazado

de gendarme y se dirige a Coahuila en v!speras de la Revoluoidn, 

mas regresa pronto a M4xico siendo part!oipe del derrumbe de la 

'dictadura. 

Francisco I. Madero -nuevo Presidente de Mdxico- premia a

quien lo reapald6 nombrando a Frtas miembro del Comité Central-· 

y posteriormente Subsecretario de Relaciones. 

Trl\s la contrarrcvolucidn de Victoriano lluerta, Fr!as se -

incorpora a las fuerzas revolucionarias del Norte en donde con2 

ce a Venustiano Carrenza y a Alvaro Obregdn. Aht dirige La Voz 
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de So1101ta, La Co11v enc.<.611 y El ,\tonLtoll. 

Convencionistas y carrancistas se enemistan y Frías ataca-

con su pluma a Carranza (1914-15) en su novela histdrica: Et di 

tuv.i.o en Mlx..ico. Tras el triunfo de Carranza, Frías es perse--

guido y capturado en Ixmiquilpan. 

El Cuartel General exige su fusilamiento, pero Carranza --

aboga porque su pena consista en doce años de prisidn. Gracias 

a la intervencidn de sus colegas y amigos su sentencia es dism! 

nuida a ocho meses de prisidn, mismos en que es cuidado por su

riF<posa. La enfermedad y la ceguera lo deciden a retirarse de -

sus arterias vitales: el periodismo y la política. 

Se retira a la vida hogareña, dedic~ndose a la avicultura, 
1 

bajo la constante vigilancia del Gobierno. 

En 1920 asciende al poder Alvaro Obregdn quien admira a 

Frías. Le ofrece el Consulado de Barcelona al cual rehusa. 

Por fin, tras larga insistencia, acepta el Consulado de C~diz y 

viaja rumbo a España en agosto del mismo año. 

Su esposa Aurea actGa corno ·su escribana en su largo viaje

por Europa, pues la ceguera ya s6lo le permite percibir sombras. 

Vuelve a 11u patria en 1923 en donde publica1 ¿Agu.ita o So.t.f 

escrita en España y dedicada a la mujer y al publicista mexica-

no. 

Profesor de Historia Patria en el Cole~io Militar1 en 1925 

colabora en la producci6n del: Album Hi~tdllicr Popufalt de ta --
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C.i.udad de. Aléic.i.co, su <lltima obra. 

El 12 de noviembre de 1925, muere vtctima de un ataque de

enterocolitis, a los cincuenta y cinco años de edad. 

Sus restos son inhumados en el Pante6n Francés de la ciu-

dad de M~xico, dos d!as despuas. 

Es así como se desenvuelve la vida de este luchador mexic~ 

no que a travas de su primer y más espont~nea novela: Tomoc/1.i.c.

se nos revela como portavoz de los ideales revolucionarios de -

un pueblo oprimido, su pueblo, nuestro pueblo: rM~xicol 



VII. TOMOC/llC 
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El lema del Gobierno porfirista es: "Paz, orden y progre--

so•. 

Pero todo ello no es más que una mentira oficial. No hay

paz en ninguna entidad federativa. D!az impone su voluntad a -

manera de gran cacique, imitando esta actitud los caciques de -

los estados, 

Cierto es que se. sigue una pol!tica conciliatoria, pero s~ 

lo de los intereses de los terratenientes e inversionistas ex-

tranjeros. 

Son atropellados los intereses de la clase obrera y campe

sina, lo que provoca la inconformidad social y las inquietudes

pol!ticas que ir~n acrecent&ndose al paso del tiempo. 

Los atentados contra la libertad de ~rensa, las organiza-

cienes sindicales, los confinamientos de yaquis y mayas a labo

res subhumanas de trabajo, las desapariciones de ciudadanos en

viados al Valle Nacional, entre otras medidas, son ejercidas ~

con destacada constancia y vigor. 

Los gobernantes-caciques acrecentan su riqueza y ~oder!o.

El capital extranjero aumenta, sin proporcionar participacidn -

de sus ganancias al capital nacional. 

No exiate paz social, como se propagandiza con el afán de

atraer capitales extranjeros. 

Existen constantes y numerosas rebeliones, por parte de -

obreros y campesinos. 
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Entre las rebeliones obreras cabe señalar la de Cananea y-

la de R!o Blanco, por la crueldad con que fueron sometidas. 

Nefastas eran las condiciones de los obreros, entre los --

cuales figuraban: hombres, mujeres y niños. 

sucesos de Río Blanco: 

"Los seis mil trabajadores de la f4brica de 
Río Blanco no estaban conformes con pasar -
13 horas diarias en compañ!a de esa maquin~ 
ria estruendosa y en aquella asfixiante at
mdsfera, sobre todo con salarios de 50 a 75 
centavos al día, Tampoco lo estaban con p~ 
qar a la empresa, de tan exiquos salarios,
$2 por semana en concepto de renta por los
cuchi triles de dos piezas y piso de tierra~ 
que llamaban hogares. Todav!a estaban me-
nos conformes con la moneda en que se les -
pagabar ésta consist!a en vales contra la -
tienda de la compañía, que era el 4pice de
la explotaci6n, en ella la empresa recuper! 
ba hasta el ~ltimo centavo que pagaba en s~ 
larios. Pocos kil6metros más all4 de la f! 
brioa, en Orizaba, los mismos art!culos po
d!an comprarse a precios menores entre 25 y 
75\ pero a los operarios les estaba prohib! 
do comprar sus mercancías eh otras tiendas. 

Los obreros de r!o Blanco no estaban conteu 
tos. El poder de la compañía se cernía so
bre ellos como una montaña1 detr4s, y por -
encima de la empresa, estaba el Gobierno. -
En apoyo de la compañía estaba el prooio --



D!az, puesto que él no sólo era el Gobierno, 
sino un fuerte accionista de la misma. Sin 
embargo, los obreros se prepararon a luchar. 
Organizaron en secreto un sindicato: el --
"Círculo de Obreros": efectuaban sus reunig 
nes, no en masa, sino en pequeños grupos en 
sus hogares, con el objeto de que las auto
ridades no pudieran enterarse de sus propd
sitos. 

Tan pronto como la empresa supo que los tr~ 
bajadores se reuntan para discutir sus pro
blemas, comenzó a actuar en contra de ellos. 
Por medio de las autoridades policiacas, e~ 
pidió una orden general que prohibid a los
obreros, bajo pena de prisión, recibir cual 
quier clase de visitantes, incluso a sus p~ 
rientes, Las personas sospechosas de habe~ 
se afiliado al sindicato fueron encarcela-
das inmediatamente, además de que fue clau
surado un semanario conocido como amigo de
los obreros y su imprenta confiscada. 

En esta situación se declaró una huelga en
las fábricas textiles de la ciudad de Pue-
bla, en el Estado vecino, las cuales tam--
bién eran propiedad de la misma compañ!a; -
loa obreros de Puebla vivían en iguales co~ 
diciones que los de R!o Blanco, Al inicia~ 
se el movimiento en aquella ciudad -segdn -
informó un agente de la empresa-, ésta dec! 
did "dejar que la naturale2a tomase su cur
so", puesto que los obreros carec!an de re
cursos económicos¡ es decir, se trataba de
rendir por hambre a los obreros, lo cual la 
empresa creía lograr en menos de 15 d!as. 
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Los huelguistas pidieron ayuda a sus compa
ñeros obreros de otras localidades. Los de 
Río Blanco ya se preparaban para ir a la ~
huelga¡ pero, en vista do las circunstan--
cias, decidieron esperar alglln tiempo, con
el objeto de poder reunir, con sus escasos
ingresos, un fondo para sostener a sus her
manos de la ciudad de Puebla. De este modo 
las intenciones de la compañía fueron frus
tradas por el momento, puesto que a media -
racidn, tanto los obreros que adn trabaja-
ban como los huelguistas, tenían manera de
continuar la resistencia, pero en cuanto la 
empresa se enterd de la procedencia de la -
fuerza que sostenía a los huelguistas pobl! 
nos, cerrd la f~brica de Río Blanco y dej6-
sin trabajo a los obreros. También suspen
did las actividades de otras f~bricas en -
otras localidades y adoptd varias medidas -
para impedir que llegara cualquier ayuda a
loa huelguistas. 

Ya sin trabajo, los obreros de Río Blanco -
formaron pronto la ofensiva1 declararon la
huelga y formularon una serie de demandas -
para aliviar hasta cierto punto las condi-
ciones en que vivían1 pero las demandas no
fueron atendidas. Al cesar el ruido de las 
m~quinas, la f~brica dormía al sol, las --
aguas del Río Blanco corrían indtilmente -
por su cauce, y el gerente de la compañía -
se reía en la cara de los huelguistas. 

Los seis mil obreros y sus familias empeza
ron a pasar hambre. Durante dos meses pu-
dieron resistir explorando las montañas pr~ 
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ximas en busca de frutos silvestres; pero -
éstos se agotaron y después, engañaban el -
hambre con indigeribles rarees y hierbas -
que recogían en las laderas. En la mayor -
desesperaci6n, se dirigieron al m4s alto P.2 
der que conocían, a Porfirio Díaz y le pi-
dieron clemencia; le suplicaron que invest! 
gara la justicia de su causa y le prometie
ron atacar su decisi6n. 

El Presidente Díaz simuld investigar y pro
nuncid su fallo; pero éste consistid en or
denar que la f4brica reanudara sus operaci2 
nea y que los obreros volvieran a trabajar
jornadas de 13 horas sin mejoría alguna de
las condiciones de trabajo. 

Fieles a su promesa los huelguistas de R!o
Blanco se prepararon a atacar el fallo1 pe
ro se hallaban debilitados por el hambre,· y 
para trabajar necesitaban sustento. En co~ 
secuencia, el d!a de su rendicidn, los obr~ 
ro• se reunieron frente a la tienda de raya 
de la empresa y pidieron para cada uno de -
ello cierta cantidad de ma!z y frijol, de -
manera que pudieran sostenerse durante la -
primera semana hasta que recibieran sala--
rios. 

El encargo de la tienda se rid de la peti-
cidn. "A estos perros no les daremos ni -
agua", es la respuesta que se lea atribuye. 
Fue entonces cuando una mujer, Margarita -
Mart!nez, exhortd al pueblo para que por la 
fuerza tomase las provisiones que le habían 
negado. As! se hizo. La gente saqued la -
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tienda, la incendió después y, por dltimo,
prendi6 fuego a la f~brica, que se hallaba
enfrente. 

El pueblo no tenía la intención de cometer
desórdenes; pero el Gobierno sí esperaba -
que éstos se cometieran. Sin que los huel
guistas lo advirtieran, algunos batallones
de soldados regulares esperaban fuera del -
pueblo, al mando del general Rosal!o Mart!
nez, nada menos que el subsecretario de Gu~ 
rra mismo. LOs huelguistas no ten!an armas 
no estaban preparados para una revoluci6n;
no habían deseado causar daño1 su reacción
fue espont~nea y, sin duda, natural. Un. -
funcionario de la compañía me confió des--
pu~s que tal reacción pudo haber sido some
tida por la fuerza local de policía, que -
era fuerte. 

No obstante, aparecieron los soldados como
si surgieran del suelo. Dispararon sobre 
la multitud descarga tras descarga casi a -
quemarropa. No hubo ninguna resistencia. -
Se ametralld a la gente en las calles, sin
miramientos por edad ni sexo1 muchas muje-
res y muchos niños se encontraron entre los 
muertos". Los trabajadores fueron persegui, 
dos hasta sus casas, arrastrados fuera de -
sus escondites y muertos a balazos". 2 

sucesos de Cananea; 

"La huelga de Cananea, que se produjo muy -
cerca de la l!nea fronteriza con los Esta-
dos Unidos, es acaso la dnica de la que los 
norteamericanos, en general, han tenido no
ticias. Como no fui testigo de ella, ni s! 

93 



quiera estuve en el lugar .de los hechos, no 
puedo hablar como testigo r:;>resencial 1 sin -
embargo, he conversado con tantas personas
conectadas de uno u otro modo con los suce-
sos -algunas se hallaron en el sitio mismó
donde silbaban las balas-, que no puedo me
nos que pensar en que tenga una idea basta~ 
te clara de lo que all! ocurrió. 

Cananea es una ciudad productora de cobre -
del Estado de sonora, situada a algunos ki
ldmetros al sur de la frontera con Arizona. 
La fund6 w.c. Geene, quien obtuvo del Go-~
bierno de MGxico, a muy pequeño o ningdn -
costo, varios millones de hect~reas a lo ~
largo de la frontera. Greene fue tan afor
tunado en cultivar !ntimas relaciones amis
tosas con Ramdn Corral y otros altos funci2 
narios mexicanos, que las autoridades muni
cipales establecidas en su propiedad esta-
ban enteramente bajo su dominio, a la vez -
que las autoridades de la ciudad mexicana -
mis cercana oe mostraban con exceso amisto
sas y en realidad bajo sus órdenes. El cd~ 
sul norteamericano en Cananea, llamado Gal
braith, era tambi~n empleado de Greeen, de
manera que tanto el gobierno mexicano como
el norteamericano en Cananea y sus proximi
dades eran el mismo w.c. Greene. 

Desde la huelqa, Greene cay6 en desgracia -
ante los poderosos de México, y perdid la-
mayoría de sus propiedades; la Greene-Cana
nea Copper Co., es ahora propiedad de las~ 
ciedad mineral COle-Ryan subsidiaria del -
consorcio Morgan-Guggenheim para la explot! 
ci6n del cobro. 
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En las minas de cobre de Cananea estaban em 
pleados seis mil mineros mexicanos y unos -
seiscientos norteamericanos, Greene pagaba 
a los primeros exactamente la.mitad de lo -
que pagaba a los segundos, no porque desem
peñaran la mitad de trabajo, sino porque P2 
d!a conseguirlos por ese precio. Los mexi
canos obtenían buena paga, para ser mexica
nos ••• , $3 al d!a, la mayor parte de ellos. 
Pero, desde luego, no estaban conformes y -
organizaron un sindicato con el prop6sito -
de obtener de Greene mejores condiciones de 
trabajo. 

Han surgido algunas dudas y discusiones so
bre el motivo que precipitd la huelga. Al
gunas dicen que se debid al anuncio de un -
capataz de la mina en el sentido de que la
compañ!a hab!a decidido sustituir el siste
ma de salarios por el trabajo por tareas. -
Otros afirman que se precipitd Greene al t~ 

· legrafiar a D!az en solicitud de tropas a ~ 
ra!z de una demanda de los mineros de un S! 
lario de $5 diarios. 

cualquiera que haya sido el motivo inmedia
to, los trabajadores del turno de noche fu~ 
ron los primeros en suspender las labores -
el 31 de mayo de 1906. Los huelguistas re
corrieron las propiedades de la empresa e -
hicieron salir a todos los hombres que tra
bajaban en los distintos departamentos. En 

todos éstos obtuvieron buen 4xitor pero las 
dificultades empezaron en el dltimo lugar -
que visitaron1 el aserradero de la empresa, 
donde la manifestacidn lleg6 en la madruga
da. En ese lugar, el gerente, de apellido
Metcalf4, bañ6 con una manguera a los obre-
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ros de las primeras filas1 los huel9uistas
contestaron con piedras¡ Metcalfe y su her
mano salieron con rifles¡ cayeron algunos-
huelguistas y en la batalla que siguió mu-
rieron ambos Metcalfe. 

Durante la manifestación, el jefe del escu! 
drdn de detectives de Greene, llamado Rowan 
repartid rifles y municiones entre los je-
fes de departamento, y tan pronto como emp~ 
z6 la lucha en el aserradero, la polic!a de 
la empresa subid en autom6viles y recorrid
el pueblo disparando a derecha e izquierda, 
Los mineros, desarmados, se dispersaron¡ p~ 
ro se disparó sobre ellos cuando corrían. -
uno de los dirigentes acudid al jefe de la
polic!a en demanda de armas cara que los m! 
neros pudieran protegerse1 pero fue b~rbar! 
mente golpeado por éste, quien puso todas -
sua fuerzas al servicio de la compañía. o~ 

rante las primeras horas que eiguieron a -
los disturbios, fueron encarcelados algunos 
hombres de Greene1 sin embargo, pronto los
pusieron en libertad mientras que cientos -
de mineros quedaron presos, Al convencerse 
de que no se les haría justicia, el grueao
de los huelguistas se concentró en un lugar 
dentro de las propiedades de la compañ!a, -
desde donde, atrincherados y oon las armaa
que pudieron encontrar, loa obreros desafi! 
ron a la polic!a de Greene. 

Desde la oficina telegr&fica de Greene se -
enviaron informes en el sentido de que los
mexicanos habían comenzado una guerra de -
castas y estaban asesinando a los norteame-
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ricanos de Cananea, incluso a las mujeres y 

los niñ~s. El c6nsul Galbraith hizo llagar 
a Washington descripciones tan exaltadas -
que despertaron la alarma del Departamento
de Guerra; tales noticias fueron tan menti
rosas que Galbraith fue destituido tan pron. 
to como se conocieron los hechos reales. 

El agente de la Secretaría de Fomento de M! 
xico, por otra parte, informd de los hechos 
tal como Gatos fueron, pero por influencias 
de la empresa fue despedido inmediatamente
de su encargo. 

El coronel Greene escapd a toda prisa en su 
vag6n privado hacia Arizona, donde pidi6 v2 
luntarios que quisieran ir a Cananea a sal
var a las mujeres y niños norteamericanos1-
ofreci6 100 d6lares a cada uno, tuviese o -
no que pelear. Esta accidn no ten!a ningdn 
pretexto v&lido, pueato que los huelguistas 
no sdlo nunca asumieron actitud agresiva en 
los acontecimientos violentos de cananea, -
sino que de.ningGn modo se trat6 de una de
mostraci6n antiextranjera. Fue una huelga
obrera, pura y simple, una huelga en que la 
Qnica demanda consistid en un.aumento de S! 
larios a $5 diarios. 

Mientras laa falsas noticias de Greene des
pachadas desde cananea causaban sensaci6n -
en los Estados Unidos, los policías priva-
dos de la empresa cazaban en las calles a -
los mexicanos. Se advirti6 a los norteame
ricanos que ~ermanecieran en sus casas para 
que los asesinos pudieran disparar sobre--· 
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cualquiera a la vista, como en realidad lo
hicier~n. La lista de los muertos por los
hombres de Grcene, publicada en esa época,
ofreci6 un total de 27, entre los cuales h,!! 
bo varios que no eran mineros. Entre éstos 
segrtn se dice, se encontraba un niño de 6 -
años y una anciano de m~s de 90 que cuidaba 
una vaca cuando lo alcanz6 una bala. 

Mediante su falsa presentación de los he--
chos, Greene pudo lograr una fuerza de 300-
norteamericanos, compuesta de quardias, mi
neros, ganaderos, vaqueros y otros proceden 
tes de Bisbee, Douglas y otras ciudades. -
El gobernador Izábal, de Sonora, siempre err 
tregado a Greene, recibió a este grupo de -
hombres en Naco y los condujo a través de -
la frontera. El jefe mexicano de la aduana 
se opuso a la intervencidn de esa gente, y
jurd que los invasores sdlo pasar!an por en 
cima de su cad~ver. Con su rifle presto, ·
este hombre se enfrentó al gobernador del -
Estado y a los 300 extranjeros, y se negó a 
ceder hasta que Iz4bal le mostró una orden
firmada por el Gral. D!az, que permitía la
invaái6n". 3 
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Uno de los botines que m4s enriquece a la administraci6n,

a sus seguidores y a ciertos capitales extranjeros es: la con-

fiscaci6n de tierras. Misma que conduce a los indios a la ser

vidumbre, peonaje y esclavismo. 
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Los yaquis de Sonora, mayas y chinos, trabajan forzosamen

te en plantíos en Yucatán, en condiciones de esclavos. Es imP~ 

sible escapar de estas plantaciones pues son custodiados por m! 

litares -por cierto que a los superiores les resulta difícil v! 

gilar a los yaquis al mismo tiempo de impedir la deserción de -

sus soldados. Es casi siglo XX y en México se vive en el feud~ 

lismo. 

La cacería de yaquis resulta fructífera en todos sentidos: 

la cabeza de los desertores es valuada en 65 pesos, El motivo

de trasfondo es el despojarlos de sus propiedades mediante di--

versos pretextos. 

Entre los levantamientos indígenas destaca la rebelidn -si 

as! puede llamarse pues sdlo fue una actitud defensiva y no 

ofensiva- de los indios tomochitecos de la sierra de Chihuahua. 

Pueblo presa del canivalismo y la destrucción por la represión. 

Tras el incendio, la muerte de todos los hombres -incluyen 

do heridos- donde sólo fueron tomados como prisioneros mujeres-

y niñosa 

"Al propio tiempo todas las cornetas que t!! 
vo a mano el general, y que se encontraban
en otran casas en torno del templo, tocaron 

ataque, como si por todas partes fuesen a -
arrancar columnas de asalto contra aquella

pobre y destartalada iglesia acosada, tris
te reducto de un montdn de fieros moribun-

dos ••• "· 
4 



"Media hora después volvió la anciana con -
la contestaci6n del caudillo tomoche, en -~ 
que se negaba enérgicamente a rendirse, ne
gándose también a enviar las familias, por
dudar del cumplí.miento de la i:>romesa. 

Era, en verdad, hacer muy poco honor a los
sitiadores, mas como se tornó a insistir, -
sobre todo respecto al env!o de las mujeres 
y niños, que era imp!o que sufriesen aqu~l
infierno, decidióse Cruz a hacer salir sdlo 
a las familias de los que ya habían muerto'!. 5 

" ••• Todos miraron con respeto, abriendo va
lla silenciosamente al desfile tr4gico de -
las v!ctimas. 

Iba a la cabeza un anciano jorobado; de la~ 
qo& cabellos blancos, apoyándose sobre los
hombros de una muchachita muy flaca, de ro~ 
tro lívido, y que llevaba vendada una mano
herida por alguna bala enemiga. A través -
del vendaje sucio aparecía gran mancha ne-
gra. Hab!a una anciana que marchaba quej4rr 
dose lastimosamente, con el rostro todo en
sangrentado por amplia herida que tenia en
la cabeza". 6 
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Un pueblo arrasado por la ambición. Un ejemplo de la lu-

c::ha y el valor de los hombres que prefirieron morir antes que-

perder su libertad, sus hogares, sus bosques y sus ganados. 

Hombres y mujeres que sab!an morir!an esclavizados en los

plant!os henequeneros en Yucatán, o en los tabaqueros del Valle 

Nacional. 7 
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Pueblo formado por hombres altos y fuertes que debido a --

los constantes ataques do los apaches, habían ya desarrollado -

ciertas t~cticas defensivas, adem~s apoyados por el uso de car! 

binas Winchester de repetici6n de doce y dieciocho tiros, adqu! 

ridas a través del pa!s vecino. 8 

Destaca otro levantamiento ind!genaz el de Temosachic, di

rigido por Simdn .Amaya. Pueblo del Distrito de Guerrero, a po

ca distancia de Tomochic, el 11 de abril de 1893. 9 

"La historia mexicana de la Oltima genera--
cidn estS plagada de relatos de matanzas -
causadas por este proceder. Entre las m!s
cruentas se hallan las de Papantla y Ternos! 
chic. Manuel Romero Rubio, el fallecido -
suegro del general D!az, denuncid las tie-
rras de varios miles de cam~esinos en las -
cercanías de Papantla, Ver. D!az lo apoy6-
con varios regimientos de soldados de l!nea 
que mataron a unos 400 campesinos antes que 
pudieran desalojarlos de las tierras. En -
1892, el general Lucio Carrillo, gobernador 
de Chihuahua, impuso sobre las tierras del
pueblo de Temoaachic una contribución onero 
sa que loa propietarios no pod!an pagar. -
La causa inmediata del exorbitante impuesto 
segdn el relato, radicd en que las autorid~ 
des de la poblaci6n negaron a Carrillo cier 
tas pinturas que adornaban las paredes de -
la iglesia, las cuales deseaba para su casa, 
Carrillo ordend la aprehensidn de varios de 
los principales del pueblo en calidad de r! 
henes y como a pesar de ello el pueblo se -
negd a cubrir los impuestos, envi6 soldados 



a capturar algunos m4s. Los soldados fue-
ron rechazados; pero Carrillo sitid al pue
blo con 8 regimientos y acabd por incendia~ 
101 las mujeres y niños que se refugiaron -
en la iglesia murieron quemados. Los rela
tores de la matanza de Temosachic conside-
ran que los muertos fueron entre 800 y 2 -
mil". 10 
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Tomoc.li.lc. aparece en El Ve.mlfc.11.a.ta .a manera de folletín, re

flejando en la veracidad de la narracidn, que el autor ha sido

un testigo de dichos acontecimientos. 

Heriberto Frtas pertenece al Noveno Batalldn, debido a --

ello fue part!cipe de la matanza tomochiteca. 

Las sospecha• referentes al creador de esta publicacidn r~ 

caen sobre Fr!as y dste es procesado1 as! lo narra su amigo el~ 

Doctor Luis Lara Pardos 



. [1tERH3ER'J~q_jFl~IAS 1 
'--------~·l.'or el Dr., LUIS LARA PARDO--. . .· 

C
O?•( p"rC.tuh11 cmot16n,. yo,. ·~fan1101' F•r~Andc1 1 

orif.' Corrto' de la Tarde", de"Ma· 
wn. hrt.,~oro tu-.·~r ,oza, hombrt ~. muy po~o• zatl~n. ur,o' da Jos diarios 1n&1 
'••l•tl h•"- inuy roco1 nlcancc• lntclectu•lcs par.o prtstl~lados de prqvlncla, Yo 

1 df.s a la· cnnfrronda muy 1ntrlg~nte, que •e lntro· ••ll al des fierro,.: ; .. 
qui ·111stentó eJ: •cfmr Jken· rlujo en 11 c•n del l'rc~lden· ,PoÍ:o después pa$6 por NÚe·. 
ciado" Luis J.0/011 \'Azquet, Ir l'orllrlo blu Y lo >ACÓ. ''ª York, ~onrle )'o \'l\'l1, y me 
dl~.fl¡1guldo •b9~•do y ¡1ro!o0 .c•·•nJerl11 Y prlvilcclos. hito una visita· on ~ue des: 
•or d1 Jltr.ratur• rn la Un]• ·Un dl1, Frias le enlre~6 cranamos recucrdo1 .de t•n· 
vrr~I.~~.~ N•~!onal Autó11om1, .11n cuonto para s¡i publlc•· to: anos en que habl1mo1 lt• 
F.I tema tu• .. Hrrlhert~,F1l~1, · clón. DClpuh · ria lccrl.o1, el nido .fr~t.e~n•I a111Jst1d, 
p•rJo~lsta .. y. novel.Is!~ , Con,, J•~• d•. reda.ccl~n l• dijo •. Dt Ya entonces· h•bla ocrllcr 
pr.:i~und11. •mcx,:1611 porr¡~e.tul.. ~u cuento. n9. m• •¡u1t~· el su p,rlmer& novela! "Tom6-
~orap•l\.•ro. )',.•.mico de Joda. .des•nlace. Co(no esli¡. no lo chic, Es~ un relato veraz dt 
l& Fl.da, 4- ,eJt ucrltor hefY. 'puc¡!o publicar; CAmb ele UI• '! Id. t 1d 1 
t•o,lnJustAJnrnt, oll'lrlldo;:" ned' el tln.t.y tnfonce1·1al;· • no e.n e.1 ocun º' •n •. 

L'o' 1e¡;ul •n la iicuelo prl· · drl";• Al dla 1l¡¡ulente 111 en· ,campana orilrn•da por rl i•·. 
1 ,. .. ' 1 1 1 16" • · 1 • · " y 1 · · 111 neral .. Dfu contra Indicen a a ""·~ a, .'11. IU n r ir n en a •r•~u r .u . unu .. cu•r.t 11 del E·stado rl Chlhil•Jiu "n 

Nulo!\•~ I'r<pnratorl11,' .que qua 'e<>nlcnl•n la nucv~ ver1. 1 • 1 F J '1 • · tª' · 
loda11&. enlón.ce1 1)0 'li•bla' '1l6n." !JnaJ ·dcJ oCUCnlO .. bol : a CU~ . r U omu par I, CO? 
)1Cfdldo· mucho rt•I cuktrr. dlu deapiih mt rut! '•·\'.et;. mo .tenlen e ·del •F.:Jlrcllo·Y•• 
que .1• hnprlrn16 su tundadol"" lo"rl>.1 muy ·compun~ldo. ,''~11· deral .. Fu6 una camp•n.a cruel 
•I '¡rin G•blno' Eüreda:-·Lf! ·ra. lo !que han'·hpchg,,. ni'e·dt· contra .un•. tribu que no ha .. 
11 A~llÍ' de ellu, lnc¡ulcl,,;par&I 'jo¡'._y· me t~ndl6':ef p~rlódlco~ cfa,~IJIO defender Uer~U que•., 
Jn¡:rour en oLColcclo Mllllnr . en qua aparecla'eJ cuen\o co.n, les .~·~tcneclan. El relato er11. 
do .Ch•pultopC'c y dupu~a Ir· los dos desenlace• ¡uno Iras fiel~ Y. la tal.ta de huma.ni.dad 
o! ie'r\'lclo rlt 1•1 armas. en· , olrol.' : . con que tren gcrscgulrloa 101: 
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Ci'lldild de 111btcnlc11le dt In· . · :Vino 1a 'aiiltad6n que ·T(l.11 1 ;l~dlgc11~s esta aex•cl~IJ1ent~. 
fLr¡tcrla: asr~nder a l<nlcn• ·farde .~•bla ·de·:culmhinr·,~o.J\• haf~,d• •. El libro causó 'ensa 
11::p1crjblr 11ara lo• pcrlódl· l• r-..voJucl61) m~dcrlsta .. Jo- ció~. ,54 .• ln\prlmlcron varlu 
e<>t i'dlftl;foa dur.•nlt. 1·u)o1. sé FciTcl, grin pc.rloilj•la, u.·. cdlc!ones, l>brd el. Gobierno. 
11161, Sc;;ul lH ¡;_-rlpc,l•s ·¿ 0 • <;rllo'r lfrno do .tuc¡:o, do, mu•.• lo <,!J.IJ!.fdcró .. c~lmlnal, po_rque 
«a;,•lda lr.qulcla, •fo11ncnta. cha !lbr•, que mAs lzrde h••..- Jba. oonl~a ~us dcsl~nlos.. 
da.·i.4.\•1511~ en •u·c'tuthi- brli de batlrse en duelo,cori 'Frias !µ6.pr_occudo •• se 11· 
tl•d '"pcn!!,ndo' que. b!on · pó-' .Rcye'1 • Splndola ... ·tund6 1 un, so1\¡~ll~ A conscjó de guerra 
dla 11Jab'or' ·c•crlto la cr~nl<a .. dl•rlo de opo:lclón: ''El· De( c¡ue1 por .. lnstrucclonu bAJ"". 

·de).í¡s prlslonei, como los'de mócra'ta". Llamó a·Horlbcrlo. ,d••.dQ lo.alto,,lo conden6 a 
Vcrl•lne; snllr a provincia· .: . ·Frln1· 3 coloboror. fµ6 pern: . mu.orle, ,Apol6, Su1 dc!onso· 
ñlrlclr un diario, servir al s:uldo muchas vece• y. puso,. rea. h~cl. ron prodl¡:los. Y •1· 
p>I,. •n un 11ucsto consular a Hcrlbcrlo comq "chivo ex• coryu1 on el .mll•cro de. r¡ue 
Y rc'gl'.cS•I' a M~xlco, y;; ciego: · pla torio", · Esluvq ·.preso"º" •• ¡cpuff~ra pi .p~occ.so. Esta.' 11 
Y crai:pmcnle cnf~rtilo, a. m¡>•• "Bcl.~n;' Y. como .'en~en.1'6, pii.~6, • •eg¡inda vez,. !t¡6 absuelt!lo • • 
rtr,e11.tJcrra de la ¡rnlrl•:' ' '•1 hosrltal' •'JuArcz'.~;;·AJll.!o. · 

~11• Jlc,l'l~Jl<I• rlo- PM. r.n \'I ·en· ln "''ln· de :pre.os;. su• .. 
•M 11rqf,.slu11 lrnf'"j4 "'·!~ ou. trlcndo' 1n11cho; .. pcro .·nunca. 
\'ltl1t. Dl6 ·1i1aléri•l 1 núto•hos nbllldo: Pasó• meses.'· l'hrc6· 
rllai'i.os.y .. ic'~l;t.is ~e l~s·m&s iu cdn<lcna por 11n·"di?llfo.~~. 
v•d~.Jas tc.n<lcn~las. F:•crlbl~·· ¡ir~ns~"' y poco •. d~spu~s .•.upo,, 
•n !OI )10J.u que rllrlcla, Ra· eón \'crdodoro c5tut>or.- .que. 
!•~Lltcycs ,SpJn,dola, Y ,h•••;. ,Jos6 F.crrcJ )]a)lla· sído clct:I· 
t .. •n},~ fomos~ •nc1•lst" Mo· · rlo diputado pqr 91·\)cn drl ~~·· 
•lorri~ ·do) gr~n .poeta y me· ncral ?l•t. l':ste lo· puso con 

.C•!l)!S · Jciúr ·F:.' Valcn.uola,' · 11na· co11slcn1: Ja ilo atacar cri 
r.n,·/:E<!. ~ru¡1do";.d~I hmoso lA tr.lbuna, co1.1t1n11•1ncnte¡ a 
a<I ter. o~x•qucno, no. c~crl· su: cole.ca . .Ro,.ndq· Plned•,, 
hll\ ~ •.1·1fculos pollllcos, . •lno; uno de los' f'Olltkos· mh hi• 
1•rí11~lp.,l1nrnte c11r11los.· l'or bllr~, que si! ronvlrt16 en jefe 
1·!«!10 'q111 11n1 \rt .. or11rrló. l11tclecl11al riel gn1po ll"1n•do 
1111 pr'rt"'"~~ r¡1\Q le r,\\Jf6 hon• · "clcntlflco", al q11e ~o'.ah'ihU• 
r.,. 1111¡:1·.,,Gn, Hcyis Sp!r.do: )-r.rpn tn~os Jos rrrór'ra polltt.' 
I• li;o a p1:rsln, como jrlc ~o ¡..,,~ de Porfirio nlu .. ' 
l'~o!.<rr,l~!I. o!<;ru rllÁrlo"l'~l" .. F'rf" f'l·Hlló rl~ '"· d11·~·d 
jllrlh:o, 4 111\ Mn(nrlr.c<> sG- de ~!.':den, }"114 llan;'Mlo .... "J:;I . . . . . . .. . 
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En este artículo se habla acerca de que fue pro~esado. 

Cierto es que fue aprehendido y consiqnado por haber vio\! 

do -aegdn sus superiores- los art!culos1 873, 968, 974 y 1056 -

del C6digo de Justicia Militar. 

En su obra, Fr!as no revela ningdn secreto militar, ni las 

causas de la destrucci6n del pueblo, los soldados no son infor

mados de las causass 

" ••• Y despuds de rendir la jornada en m!se
ras rancher!as escasas de víveres, pero no
de huraña altivez en sus moradores, se nom
braba una guardia y se procedía a hacer el
rancho para la tropa, la cual se tend!a en
el suelo, feliz con la fruicidn voluptuosa
de estirar los miembros fatigados, adolori
dos y sudorosos ••• Los oficiales francos -
se dispersaban, entonces, ividos y sedien-
tos, en pos de carne, pan, queso, chorizos, 
y sotol, que ae les vendía -cuando ae les -
vendía- de mala gana, con fr!as reservas, -
torvas miradas y negro gesto. 

A veces, los pobres diablos de oficiales vi 
v!an con las manos y el estdmago vac!osr -
mal hwnorados y fren~ticos contra aquella -
gente, inhospitalaria y aduota, en verdad,• 
pero que hab!a adquirido en otras ocasiones 
dolor~aa experiencia con loa abusos que --
siempre, casi inevitablemente, comete la -
soldadesca hambrienta y cansada, 

¿Qud culpa tenían aquellos seres que sufrían 



y luchaban an6nimamentc por cosas tan vagas 
tan altas, tan incomprensibles para ellos,
como la tranquilidad del país, el Orden, la 
Paz, la Patria, el Progreso, el Dcber1 qué
culpa ten!a aquella mísera tropa, resignada 
y heroica, de ceder al hambre, y de tomar o 
arrebatar donde encontraban? ••• 

¡Las rapiñas de la soldadescal -¡valiente -
frase escrita por loa ahftoa desde el fondo 
de los c6modos gabinetesl- pensaba Miguel,
indignado, al comprender que en nada desme
rec!a aquella tropa, al hacer francarnente,
por hambre, lo que otros en las ciudades -
ejecutan, de guante blanco, guardando las -
buenas formas, por perversa ambici6n 11

•
12 

• ••• Miguel no contestó ya. Com~rend!a lo ~ 
espantoso de una sorpresa nocturna en la -
sierra, al rendir una dura jornadas la tro
pa hambrienta y ex4mine, de•orientada, sin
saber adónde la llevaban, ni por qud, ni -
por d6nde llegaban loa enemigos, ni cuintos 

• 13 eran •••• 
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Pero pone el dedo en la llaga en cuanto se refiere a subr~ 

yar las falla• de un ejdrcito que funciona como sostén de la a~ 

ministración. 

Frlaa no ignora las con1ecuencia• que ocasionar4 su obra. 

Sabe que el Ejército Federal y por tanto, la dictadura, no ~ue

den hacer caso omiso a 1us crfticas. 

La prensa est4 determinada -al igual gue toda la vi~a na--
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cional- por la dictadura militar del porfiriato1 por ello es -

que Tomocli.lc. aparece en un periddico de oposici6n que inmedia-

tamente es clausurado. 

La obra describe: la falta de técnica militar e iqnorancia 

de los asuntos militares, las fallas morales y materiales, las-

arbitrariedades del sistema y el reclutamiento forzoso en las -

prisiones y en la leva. 

La dictadura no puede pasar por alto la quebrantacidn de -

la disciplina militar por parte del teniente Frías y es por eso 

que actQa de manera inmediata. Sabe que Frías puede ser la me

cha de un material tan inflamable como es el Ejdrcito, ya que -

~ate a fin de cuentas est4 basado en el~reclutamiento forzado7-

lo cual, provoca que los soldados huyari en cuanto se les ~rese~ 

ta la oportunidad de hacerlo1 

•El capit&n, en pie, con la cabeza alta, 
apoyada la mano izquierda sobre el cañdn de 
su carabina, señald con el dedo índice de la 
derecha la silueta qiqantesca del Cerro de
la Cueva, y dijo1 

-vamos a tomar ese cerro, todos nos van a -
ver y ver4n cdmo combate el Noveno ••• Subi
remos como podamos7 nadie dd media vuelta,
porque al que lo haqa lo mato. Ya lo oyen, 
señores, autorizo a cualquiera a matar al -
que d~ media vuelta -¡aunque sea yol ¡Armen 
armasl 11

•
14 

Frías no puede criticar a sus superiores ni al sistema. 
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Recordemos que la disciplina militar ejerce la anulacidn-

del individuo como tal: 

" ••• Había bebido la noche anterior hasta e!!! 
briagarse -como casi todas las noches que -
no estaba de servicio- y una vez más, al -
despertar de su negra borrachera, desapare
cida la violencia tumultuosa de sus pensa-
mientos ebrios, sentíase disminuido, medro
so, avergonzado, infinitamente triste-. 

Pero en él, como en los dem~s, el alma de-
la disciplina militar anulaba toda resisterr 
cia y toda rebeldía ••• ". 15 

En el curso del proceso militar seguido a Fr!as, éste nie

ga sistemáticamente ser el autor de Tomoch.i.c.. 

Declara en su contra al teniente coronel Rodolfo de s. Pa-

lomares, quien ha comentado anteriormente al coronel Francisco-

Peinado que el acusado le extern6 el hecho de que escribía para 

un periddico narrando los acontecimientos de la campaña tomoch! 

teca. 

Palomares argumenta también que el acusado mantiene corre~ 

pendencia con Clausell: 

"Declaraci6n del Teniente Coronel Francisco 
Peinado .•• del Undécimo Re~imiento.- Pregurr 
tando para que diga si conoce al Teniente H!'!_ 
riberto Frías del noveno Batalldn, en d6nde 



y en qué circunstancias ••• dijo: que hasta
antier conocid al oficial porque se le pre
gunta por haberle dado parte el Comandante
de la guardia en Prevención del Cuartel que 
ocupa el Regimiento de su accidental mando
el Teniente Lauro Ríos, manifest~ndose éste 
que hab!a recibido preso e incomunicado al
Oficial de que se trata por orden del Te--
n~ente Coronel Rodolfo de s. Palomares Jefe 
del Estado Mayor de la Zona ••• -Interrogado 
en forma para que diga si ha llegado a su -
noticia que el Teniente acusado lo est~ por 
alqOn delito, •• contestd1 que ignoraba abs2 
lutamente el motivo por el cual ae encontr~ 
ba preso el Teniente de que se trata, ni -
quá clase de delito hubiera cometido y que
lo anico que puede declarar sobre este ªªU!!. 
to es haberle comunicado el Teniente Coro-
nel Palomares, que este oficial escribía a
algan periódico y externaba todas las disp~ 
siciones relativas al servicio militar que
llegaban a su noticia y que al citado Jefe
le hab!a manifestado el Oficial de que se -
trata, que era cierto hab!a escrito alqdn -
art!culo en algdn periódico pero nunca en -
el sentido que querían atribuírselos, que -
en este concepto le hablO al que declara el 
Teniente Coronel Palomares manifestándole -
verbalmente haber recibido orden expresa -
del General Jefe de la zona para que tanto
el citado Teniente Coronel como el declara~ 
te, inveati9aran con el acusado lo que hu-
biera de cierto sobre los hechos de que se
tratd anteriormenter en este concepto, el -
que declara pasó al alojamiento donde se e~ 
centraba preso e incomunicado el Teniente -
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1 
Fr!as al que conoció por primera vez segQn
lo ha manifestado1 y habiéndole preguntado
al citado Oficial por qud se encontraba pr~ 
so y si él sospechaba la causa, éste la ma
nifestd qua ignoraba el motivo ••• que enton 
ces el declarante le manifestó le confesara 
leal y caballerosamente si alguna vez había 
escrito en algdn peri($dico noticias o datos 
acerca de las operaciones militares ejecut! 
das en la zona o había externado sus opini~ 
nea en lo relativo al servicio militar, a -
lo que aludido Teniente le contestd: que él 
no se ocupaba de participar las operaciones 
que efectuaban las fuerzas de la Zona por -
la sencilla razdn de estar acuartelado ••• ,
que si bien era cierto hab!a escrito algu-
nas veces, lo había hecho en verso, mandan
do sus producciones indistintamente a va--
rios periddicos entre ellos "El Combate•, -
"El Eco de Chihuahua• y algdn otro que laa
ha reproducido1 que alguna vez y a peticidn• 
de un amigo suyo apellidado Clauaell le '-ª
cribid algunas cartas manifeat4ndole sus im 
preaionea do expedicidn cuando marchó a la
de Tomochic, que de esa época a la presento 
no ha vuelto a escribir absolutamente nada
Y que eaaa cartaa eran de una manera tan -
aenoillaa y concretas, que no tiene temor -
absolutamente alguno, las juzgue cualquiera 
persona sensata y las analice, pues tiene -
la conciencia de no haber faltado en ellas
ª sus deberes como militar y caballero, que 
tiene su conciencia tranquila a ese respec
to1 que entonces el que declara le manifes
td que si en eso consistía su falta¡ el lo
har!a as! presente al señor General, pues ~ 
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de una cosa tan sencilla corno él lo rnanife! 
taba con lealtad y franqueza no pod!a atri
bu!rsele delito alguno y que si autorizaba

al que habla para decirle todo eso al señor 
General en Jefe y él estaba dispuesto a de
clararlo as!, contestó: que estaba sumamen

te agradecido por esto y que en este rnisrno
sentido con que había hablado al declarante 
hablaría al señor General y al que lo inte
rrogase. - Interrogado por vía de ampliación 
para que cuente lo rn¿s que sepa o recuerde

sobre lo que ya tiene declarado contestó: -
que es todo lo que puede declarar en este -
asunto, que se despidió del citado Teniente 
excitándole a que siempre se manifieste con 

lealtad y honor en todos sus asuntos, y rn~s 

en el que le atañe su deber corno militar y

como buen servidor del Supremo Gobierno; 
que no tiene rnSs que decir ••• ". 
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Otra declaración en su contra es la del periodista Jesas -

M. de la Garza, quien dice haber visto el nombre de Frías en la 

lista de colaboradores de El Ec.o de. Clt.i.liuahua. Que adem4s, --

Fr!as le preguntó datos exactos acerca de la situación geogr4f! 

ca de Tornochic cuando regresaron de la campaña. 

Pero que no sabe si Frías ha narrado los hechos de Torno---

chic, y los hechos de Ternosachic1 

"Declaración del c. Jesas M. de la Garza (p~ 

riodista) ••• Interrogado en forma para que
exprese con toda claridad Ri alguna ~ algu
nas ocasiones ha tenido conversaciones con-



el Teniente Frías, y~ axpresa~o y en dichas 
conversaciones el referido Teniente Fr!as -
ya expresado y en áichas conversaciones el
referido Teniente haya manifestado en ella
acto de censura contra las providencias del 
Jefe de la Zona, de los jefes de las fuer-
zas, de la conducta de éstas, así como tam
bién el que dicho Teniente manifestara in-
clinaciones de tomar alg~n participio con-
la prensa de esta ciudad o la de otros Est! 
dos para darles datos sobre todos los acon
tecimientos por los rebeldes de Tomochic y

los que actualmente han vuelto a a~arecer -
en el Distrito de Guerrero contest6: que no 
recuerda haber oído censurar ja¡nás las dis
posiciones del Jefe de la Zona ni de sus su 
periores ni expresarse ni bien ni mal de la 
conducta de éstos; que respecto a escritos
hechos por la prensa redactados por el se-~ 
ñor Frías sabe que este señor es colabora-

dar de "El Eco de Chihuahua" de esta ciudad, 
porque ha visto su nombre en la lista de c~ 
laboradores de ese periddico. Que cree, -
ademts, que el señor Frías es autor de los
escritos que sobre la campaña de Tomochic -
se han publicado en el periddico de Maxico
intitulado "El Demdcrata" fundando su cree~ 
cia en lo siguiente: que después de que el
noveno Batalldn volvi6 de la campaña de To
mochic, el señor Fr!as habló varias veces -
con el declarante preguntándole por la si-
tuacidn topogr~fica de Tomochic, al rumbo y 

la distancia a que se encuentra de esta ~o
blación y Ciudad Guerrero, la situación en
que se encuentra el cerro de la Medrano, la 
cueva y algunos otros runtos de Tomochic --
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respecto a este pueblo1 que después le ha-
bl6 de las relaciones que le un1'.an a él --
(Fr!as • con el señor Joaqufn Clausell, de -
quien decía haber sido compañero de colegio, 
de las cartas que con frecuencia escribía y 
recibía del señor Clausell, y por ültimo -
que "El Demdcrata" iba a publicar la histo
ria de la campaña de Tomochic a la que se -. 
procuraría darle la misma forma que tiene -
la Débacle del novelista Francés Emilio zo-
141 que algan tiempo después supo que el p~ 
riódico citado hab1'.a empezado a publicar la 
historia de esa campaña precisamente en la
forma que le había dicho el señor Frías, -
circunstancia que vino a confirmar la sosp~ 
cha que ya tenía de que este Señor es el a~ 
tor de la historia. Que respecto a la ac-
tual sublevación promovida por Sim6n Amaya, 
nada ha hablado con el señor Frías, pues h! 
ce tiempo que no lo ve". 
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Declara a su favor Agustín P4ez quien ·asegura haber recop! 

lado material para Clausell, 

Se realiza un careoi Clausell-P4ez, quienes dejan entrever 

la participación de Piez en la recopilaci6n de datos a través -

de sus amistades en el Noveno Batallón; y la redacci6n de los-

acontecimientos por parte de Clauselli 

Declaración de Agustín P4ez •,,,que los da
tos ministrados ~or el deponente a Clausell 
no son por s! solo bastante nara aue hubie
ran servido a una publicación tan extensa y 



detallada como la que vio la lµz en "F.l De
mCScrata", lo que hace suponer al declarante 
que Clausell se proporcionó datos cor algu
na otra parte o que mucho de lo escrito es
exclusivamente hijo de la imaginación de -
Clausel (el Director de "El Demócrata"). A 
preguntas especiales que se le hicieron con 
test6i que jarnSs ha proporcionado el nombre
de Heriberto Frías delante de Clausel, ni -
de alguna otra persona, pues no habiendo -
visto a Fr!as m~s que una sola vez en la -
prisidn de Beldn, sin haberlo tratado jam&s 
no conservaba memoria de semejante persona
ª quien casi ten!a olvidada. Que por cons! 
guiente es falso lo que asienta Clausel a -
este respecto, como falso es que el deponen 
te haya estado en Chihuahua y que all! hu-
hiera tenido conversaciones con el expresa
do Fr!as. Que no conociendo el declarante~ 
la forma que Clausel se propon!a dar a lo -
que iba a escribir ni el modelo que hab!a -
escogido, menos pod!a hacerlo conocer a pe~ 
sona al9una y por esta razón a nadie que -
Clausel se proponta escribir sobre acontq.-
cimientos de Tornochic una novela tornando -
por modelo La D~bacle de anilio Zol4. Que
lo expuesto es la verdad ••• y firmó en uni<5n 
del c. Juez ••• ". 

•En nueve del mismo Mayo el personal del -
juz9ado asociado de Agustln P~ez se trasla
d6 a la C4rcel Municipal y habiendo hecho • 
comparecer al acusado Joaquln Clausel a --
efecto de practicarse el careo respectivo". 

Careo entre Clausel y P4ez. " ••• previos --
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los requisitos legales, se dio lectura a -
sus declaraciones y hech6seles notar los -
puntos de contradiccidn, Clausel dijo que
cree sin afirmarlo, que hizo conocer a P'ez 
la forma y modelo que había adoptado para -
escribir sobre los sucesos de Tomochic, --
pues no tenía razón para ocultarlo, que su
po por P4ez que aste tenía algunos amigos -
oficiales del 9° Batalldn y supuso que con
ese fundamento que de ellos podría adquirir 
muy buenos datos, y eso mismo le sirvid pa
ra afirmar en su declaración que P~ez hizo
saber a Fr!as la forma de la novela, pues -
antes de ahora ten!a la convicci6n de que -
Páez hab!a ido a Chihuahua a recoger los d! 
tos1 pero que de no haber sido P&ez quien ~ 
habl6 con Frías de seguro que el exponente
en alguna de las cartas que se cambió con -
Frías le dio a conocer al forma y modelo -
que adoptaba para escribir lo de Tomochic.
P4ez insisti6 en lo qu~ tiene declarado y -
no adelant4ndose m.ts se dio por terminado -
el acto que firman en unidn del c. Juez pr~ 
via su ratificaci6n ••• ". 
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Ea importante señalar que el juez que dirige el proceso -

-Terrazas- ea sustituido por el juez Generoso Guerrero. Es en

tonces que parece -tal vez por un designio superior- que se ha

decidido no perjudicar a Frías. 

Clausell ampl!a su declaracidn. Ar~umenta ser el dnico a~ 

tor y haber recopilado el material de varios ~eriddicos fronte

rizos -en la frontera M~xico-Estados Unidos- y que los manuscr! 
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tos originales se encuentran en su peri6dico. Se acusa a sí -

mismo como dnico responsable de la novela Tomoc/1.lc y de la pu--

blicaci6n de los acontecimientos de Temosachic: 

" ••• se hizo comparecer al preso Joaquín Cla.!:! 
sell .•• eetudiante ••• (dijo): que los orig! 
nales que se le pidieron relativos a los -
acontecimientos de Tomochic y Temosachic -
existen en la Redacción de "El Demócrata",
que est~ actualmente secuestrada por orden

del Juzgado de Distrito de esta Capital .•• -
(que) podr& señalar el lugar donde se en--
cuentran, y que advierte que el Teniente H!!, 
riberto Fr!as no tuvo participaci6n de nin
guna clase en la publicaci6n de esos docu-
mentos ni ingerencia alguna en la Redacción 
de "El Dem6crata", siendo el declarante el
Qnico autor y responsable de la novela TomE 
chic y el que hizo publicar las noticias r~ 
ferentes a Tomosachic ••• que los datos que
le sirvieron de base para dar a conocer al
pdblico estas noticias los obtuvo y recabd
de personas absolutamente extrañas y hasta
desconocidas al Teniente Fr!as. 

Tras la votación del Tribunal del Consejo de Guerra, que-

le ea favorable a Frías por decisi6n un~nime, se libera de toda 

culpa al acusado poniéndosela en absoluta libertad. 

El general Rangel signa el informe enviado a la Suprema -

Corte de Justicia Militar, y en él casi se disculoa ~or las mo

lestias causadas a Frías: 



"Honorables CC. Presidente y Vocales: 

Previo escrupuloso examen que ha hecho el -
suscrito Agente de la Causa instru!da con-
tra el Teniente lleriberto Fr!as del 9º Bat~ 
116n; acusado de haber infringido los art!
culos 968, 873, 874 y 1056 del Código de -
Justicia Militar vigente y apareciendo de -
las constancias procesales las cuales han -
o!do leer los miembros de este respetable-
Tribunal, quienes a no dudar habr~n fijado
su atenci6n en los esenciales autos del prQ 
ceso; los que segGn mi humilde juicio, se -
han desvanecido los cargos que se le hac!an 
al expresado Teniente Fr!as, como infractor 
de los citados articules; pues de todos los 
ce. que en el mismo proceso han declarado,
sólo el paisano Jesds M. de la Garza decla
ró en contra del acusado, pero en el careo
habido entre ambos vacil6 Garza y el resul
tado fue a quedar dudosa su declaraci6n; p~ 
ro suponiendo lo contrario, su solo dicho -
no ser!a prueba plena: del informe que el -

c. General José Ma. Rangel rindió y que --
obra en la foja 126 se concretó a decir, -
que mand6 proceder contra el referido Te--
niente Fr!as porque la voz pGblica en eata
ciudad, señalaba a Frías como autor de la-
noticia que sobre la campaña en el distrito 
de Guerrero publicó el diario "El Demócrata" 
en su nGrnero cincuenta y seis fecha once de 
abril del corriente año, publicación que -
veía la luz en la Capital de la RepOblica ". 

"As! es que no estando orobado plenamente -
la comisión del delito que se le imouta al

ya referido Teniente Heriberto Fr!as y SUPQ 
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niendo que existiera alguna duda1 el minis
terio cu mi cargo en apoyo a los art!culos-
156, 298 y 510 del ya repetido ordenamiento 
pide que se declara inculpado al mencionado 
Oficial y sea puesto desde luego en liber-
tad". "Chihuahua, agosto 21 de 1893. Mi-
nisterio Ptlblico. Mayor Félix Mart!nez" ••• 

"México, Septiembre diez y ocho de mil och~ 
cientos noventa y tres.- Vistos: No habien
do méritos para exigir responsabilidad a -
los funcionarios que han intervenido en es
te juicio y habiendo causado ejecutoria la
sentencia de la instancia por el consenti-
miento de las partes, con fundamento de la-. 
fraccidn IV del art!culo 592 del Cddigo de
Justicia Militar como pide el Agente del M! 
nisterio Pablico, adscrito a esta Sala, se
ha (sic) por revisada dicha sentencia de 21 

de Agosto prdximo pasado que declard incul
pable al Teniente del 9º Datalldn Heriberto 
Fr!as de la Infraccidn de los art!culos 873, 
968, 974, 1,056 del Cddigo Militar de que -
fue acusado•. 16 
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Ei'. Vemóc1t.a.ta en aooyo a su Director -José Ferrel- y a su comoa
fiero Heriberto Frías. 

1>1•~• :,., • IU ''"'"' .... -- ·-·- .. -------. 
t,Jnl"Hl''U 
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¿Pero qud conten!a Toniocl1.i.c que provocd tanta agitación? 

La obra Tomocl1.i.c describe una de las tantas sublevaciones-

de indígenas que se niegan a someterse al destino que el Gobie~ 

no les ha designado. 

Ea la narraci6n de un pueblo de la Sierra Tarahumara, sa-

crificado por el Ejército Federal. Acusados de insurrectos pr~ 

textando aus creencias religiosas con el dnico fin· de despojar

los de las tierras que desde tiempo atr!s les han pertenecido1 

"De repente sopla caliente r!faga de fana-
tismo religioso y el nombre de la Santa de
Cabora es pronunciado con veneración, y sus 
milagros narrados de mil maneras, con una -
exageración medieval. 

1ta Santa de Caboral 

Lo• viajero• que de sonora pasaban por Tomg 
chic contaron maravilla&, y loa mi1mo1 tomg 
chitecoa, que con sus recuas ae diri~!an a
aqual Estado, volv!an como de una venerada
Meca. 

En vano la misma tierna criatura cuyo hi&t! 
riamo ocasionaba verdaderas curaciones en -
mucha gente nerviosa, les aseguraba que no· 
era santa y que e6lo bendecía el Señor por
aquella gracia que la otorgaba a las vecee •. 

Pero cierto sordo espíritu de ambicidn pal! 
tica y de explotacidn mercantil en muchos • 
iban haciendo do la pobre niña una bandera-
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de reclamo y de comba te" • 1 7 

Es esta obra pintura de cuadros y retratos qu~ el autor 

nos presenta en forma tal, que participamos de ellos como lo h! 

zo él. 

Es la narraci6n espontánea de este asesinato masivo en do~ 

de -principalmente en la primera edición- no se rinde culto a -

la forma. Es el apunte veloz de los hechos, en donde la descriE 

cidn de éstos es lo importante. 

Obra escrita con sencillez, faltas gramaticales y lenguaje 

vulgar; en su afán por ajustarse a la verdad, parece olvidarse

de la forma pues sabe que lo importante -en la primera edici6n

es el contenido. 

Este defecto es corregido por el autor a lo largo de las -

siguientes ediciones. Son cinco las ediciones de Tomoch¡c: 

La primera en la Ciudad de M~xico a manera de follet!n en

el periddico oposicionista Et Vemdc~ata en el año de 1893. En

cabezado por el siguiente t!tulo: 

¡Tomochicl 

Episodios de Campaña 

(Relaci6n escrita por un testigo presencial) 

Aparece por lo qeneral un can!tulo diario, del d!a 14 de-

marzo al 14 de abril del mismo año. 
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La segunda edición, editada en Texas en 1894. Todavía no

aparece el nombre del autor. 

En la tercera edición, realizada en Barcelona en 1899, ap~ 

rece por primera vez el nombre de lleriberto Fr!as como autor. 

La cuarta edición en Mazatl~n en Et Co~~eo de ta Ta~de, -

año 1906. 

La quinta edición, Par!s 1911. 

A travds de estas ediciones, varfa el nc!mero de p~ginas ya 

que el autor va enriqueciendo los capftulos sin cambiar el con

tenido pero s! corrigiendo, rectificando y, en una palabra, pe~ 

feccionando, la forma de la novela. 

No se altera la ideolo9!a social que contiene la obra. Se 

enriquece eliminando sus defectos y acrecentando la cr!tica 

abierta al dictadorz 

"1El horror de la matanza hab!a sido tan ·
atroz como la derrota ••• ! 
1Atroz, como la derrota! ••• 
¡La derrota ••• ! El alma horrible, de ver-·-
9Uenza y fango, de esta palabra no asom6, • 
empero, en el infierno de su meditaci6n a • 
la margen del mar de tinieblas de aquel To
mochio de pesadilla. 

¡La derrota •.• ! No, no sentfa vergaenza, ni 
por ~l, ni por los suy.os, ni por su amado -
Noveno Batallón, ni oor el Ej~rcito Nacio-
nal, con aquella derrota, que era un desas
tre del que otros fueron culpables". 18 



"• •• 1La Santa de Cabora ••• 1 ¿Habían induci
do aquellos sus ojos elocuentes y fdlgidos
-cuya radiaci6n circundaba su rostro con un 
nimbo que encendía entusiasmos milagrosos -
en los pobres peregrinos que iban a ella -
desde lejanas serranías- habían sugestiona
do a los pueblos montañeses de Sonora, de -
Sinaloa y de Chihuahua para que centellasen 
aquellas rebeliones y aquellas turbulencias 
que s6lo podían ser aplacadas ahog~ndolas -
en llamas y sangre ••• ? 

lNO era acaso un instrumento finísimo, un -
criatal, manejado en la sombra por ocultas
manos, para que a atrav~s de sus facetas y
de aua aristas los hombres incultos y fuer
tes, los serranos ignaros y heroicos, perp2 
tuasen en los baluartes inexpugnables de -
sus montes una guerra horrenda de mexicanos 
contra mexicanos, en el santo nombre de --
Dios ••• ?" • 19 
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Tragedia dpica, hija del dolor y la amargura de quien par

ticipCS en ella. 

Obra que activa el detonador de la mano oposicionista del

autor, quien sobre todo a partir de esta novela, se desarrolla y 

ahonda an la labor literaria. 

La realidad ha sido representada a travds de todos los --

tiempos, la variante es el contenido de data, ya que evoluciona 

con la aocieda~ de acuerdo a las nuevas corrientes del pensa--

miento. 

Las crisis hiat6ricas generan el florecimiento cultural, y 
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es momento de crisis el vivido por Mdxico en esta época. 

Baudelaire afirmaba que •1os poetas no ven nunca la injus

ticia donde no existe, pero s! a menudo donde no la ve la mira

da no podtica•. 2º 
Y ~sta es la labor de Fr!as quien irritado ante lo tergi-

versado de la narracidn de los acontecimientos de Tomochic, de

cide escribir su propia versidn. 

La realidad es plasmada en las p4qinas de esta obra, ya 

que el autor se sujeta a la narraci6n de la verdad del drama s~ 

rrano ocurrido en 1892. 

Persigue la veracidad de los hechos y s6lo se s~para esca

samente de la realidad. 

Son abundantes las descripciones y mediante ellas se pre•• 

tende introducir al lector dentro de la realidad vivida por loa 

protagonista• de este dralDI\. 

Se bu•ca reflejar ~a realidad aocial plagada de lacras, -

en la que la mano de D!az determina la vida o destruccidn total, 

no •dlo de hombres, sino da pueblos enteros. Una aniquilacidn

en que el araa mutilante de la reivindicacidn y el derecho es -

el Ejdrcito. 

Eataa p4qinaa cobran fuerza y dejan de ser una si111Ple crd

nica gracias a la carga de sentimiento, audacia y oriqinalidad

que bañan la narracidn. 
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Es una realidad matizada con el naturalismo de Zol4, en C! 

p!tulos que rayan en la crueldad por la crudoza de la descrip--

cidn: 

••• -¿No quiere otra taza? !lay m4s café, to
dav!a hay en el jarro -dijo Julia llevándo
le al oficial otra taza, que el tomó de sus 
manos bellas y fuertes. 

-¿Es su mamá la señora que está moliendo? -

-preguntó. 

Ella movi6 tristemente la cabeza y dijo, ba 
jando los párpados: 

-Mi madrastra, señor. 
-Ah ••• yo cre!a .•. entonces, ¿don Bernardo -
será su padre? 
-Es mi tío- y suspires, encendiéndosela el -
rostro intensamente. 
-Pero -balbucees muy quedo- es tambi~n ••• es 
decir ••• no estamos casados ••• porque ella

es su mujer ••• Y no pudo decir más, sofoca
da al relatar, con dulce ingenuidad, tanta

abominac iCSn. 

JCdmol ••• ¿Aquella adolescencia vivida y a! 
rosa era la "ración" del oqro? ¡Aquella du! 
ce y humilde criatura, aquella rosa en ole
na gracia, fresca adn, era su concubina! Y 
Miguel, consternado palidecid. 

-¿Qué enredo repugnante es ~ste? se pregun
td- ¿Esta víctima soportando su desgracia -· 
en silencio, la pobrecita entreg4ndose pas~ 
va y triste, sin goce alguno¡ sin resisten
cia, pero sin ardor, al amo que la maltrata 
con despotismo de pirata musulmán? .•• ¿Aqu~ 



llo podr!a ser cierto? ••• ¡La vieja momia -
es la esposa, y la fresca niña, la querida.! 

J 

Y aspiró el aliento de aquella juventud . ..; __ 

fuerte y t!mida, violada ya, pero sana y 
firme todav!a, y aneg6 el alma bondadosa 
del oficial una inmensa piedad ... 11

•
21 
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El episodio titulado "Albor de idilio" proporciona a la n!!_ 

rraci6n el toque romántico, ideal,y a pesar de su contraste re~ 

pecto a la tonalidad épica, nos conduce una vez más a la reali

dad de la condici6n humana: un soldado alejado de su tierra y -

de sus afectos que se enamora de quien dl cree, puede dulcifi-

car un poco su tragedia. 

Tomochic recibe críticas alagadoras de parte de los contem 

por4neos del autor, lo cual las hace más válidas. 

Tal es el caso de Josd Ferrel, director de Et Vem6c~ata,-

quien argumenta -en el prólogo de la edici6n de Mazatl~n- lo s! 

9uiente1 

•oespués de J:lnilio Rabasa, que fue el fund!!, 
dor del realismo en la novela mexicana, ••• -
ea Heriberto Fr!as el novelista que tiene -
la m4s potente pupila estética, el exclusi
vismo m4s mexicano, la fuerza de creaci6n ~ 
~s extensa y la facultad de exactitud más
completa, Estas virtudes art!sticas lo co
locan, sin más exigencias en primer término 
entre los novelistas culminantesr y, desde
luego, y no obstante las diferencias funda
mentales que los distinguen en cuanto a la-



forma, al lado de Rafael Delgado, acaddmico 
estilista, que acicala sus libros y les da
a las figuras que los populan una delicade
za ante la que todas las manos se contienen 
por no lastimarlas ni con una caricia ••• 

"En la novela de Fr!as la verdad no pasa 
por ningdn tamiz1 entra con su crudo y sano
eaplendor ori9inal1 y, sin m4s restricci6n
que la impuesta por el decoro y la cultura, 
se esparce caliente y alegre dentro de los
conf ines a los que el arte, busc&ndoles co
lindantes que violar con su invasidn, va ª! 
tendiendo hacia lo infinito ayudado por los 
siglos. 

"Sus personajes respiran un aire grueso, c2 
mo mar!timo1 y, acaso a esa languidez de 
loa pulmones cuando se sienten envueltos 
por una atmdsfera oxigenada por el mar ••• ". 
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Tomochic, es recibida con regocijo ya que acusa los defec

to• de la administraci6n y presenta sus nefaataa consecuencias. 

Ea una exhibicidn ver!dica de una deficiente· organizacidn

militar1 cr!tica abierta a dicho organismo que juega tan impor

tante papel dentro del Poder a 

" ••• Loa tenientes se esforzaban, contenien
do el principio de la desbandada; ~ero tam
bidn a ellos se comunicd el p&nico. Al~u-

nos soldado& aventaron las maletas. 

-1No corran, no corran ••• 1 ¿Cobardes, a ddn 
de van? -gritaban a los primeros que retro
cedían, remontando al carro. A su rotagua~ 



dia el tiroteo awnentaba. Los rn4s bravos,
volviando caras, contestaron¡ pero Castore
na, que venta de la cima a todo correr, ba
jando a saltos, les 9rit61 

-rNo tiren atr4s, no tiran para all4: son-
los nuestros, es la Segunda Compañ!a que no 
sabe d6nde estarnos! roue no tirenr 

Pero como muy pocos oran sus palabras, ~ar
didas en el estruendo loco de las denotaci2 
nes y los clamores, nadie entendi6 y se em
pez6 a disparar en todas direcciones, como
s! sUbita demencia hubi~rase a~oderado de·
aquellos hombres, combatiendo contra enemi
gos invisibles en la Selva-Fantas~a: 

JAhl lo que m4s angustiaba en aquella terr! 
ble situacidn -m&s que la atroz incertidum
bre del enemigo respecto a su posicidn,fue~ 
za y namero- era la falta de direcci~n, de
orientaci6n y de drdenes superiores. 

La vacilaci6n en los oficiales subalternos, 
atdnitoa y abandonado• en aquella encrucij! 
da horrenda, lleqd a au colmo ••• 

Y por fin, el p&nico absoluto reind, cuando 
aa oyeron a retaguardia aquella• malditas -
de•carga• que acabaron con el resto de mo-
ral qua quedaba. 

El humo de la pdlvora, el estruendo de loa
diaparos, el silbido de las balas y los al! 
ridoa feroces del enemigoa, que por todas-
partea loa rodeaba·, hicieron de aquel rin-
cdn de la monta~a el pa!s del vdrtigo en -
pleno desastre, 

Y el subteniente Mercado en un relámpago de 

128 



• 

su razón tuvo este pensamiento: 

-¡He aqu! la derrota de la primera columna • 
• • • l ti. 22 

• ••• Castorena, enfurecido, corría de un pu~ 
to a otro, haciendo volver a su puesto a -
los que lo abandonaban multi~licándose en·
medio del desorden, sublime verdaderamente
en la ira noble que manifestaba • 

-¡Pero, con un caramba, que no nos sigan ti 
rando aquellos brutos! 

-¡Ohl nos estamos fusilando nosotros mismos! 
¡Qu~ sucede, puesl -le contestó Miguel al -
pasar, admirado de aquel valor que no le s~ 
ponía. 

Aquello se convert!a, de crescendo en cres

cendo, en una catdstrofe espantosa. El fu~ 
90 a retaguardia aumentó, y como ca!an her! 
dos y cadáveres, y como no se obedecía ya -
nada, ni a nadie, se hizo sentir m!s recio
el terror pdnico. 

Los soldados en dispersión P,lena, inconten! 
ble ya, continuaron retrocediendo, arrojan
do las maletas. La retirada se convert!a -
en fuga. 

¡Era el sálvese el que pueda! ••• 

La consternación, contagiando a los más an! 
mosos, hizo retroceder a todo escape y sin
rumbo fijo a los m4s valientes, y muchos se 
reun!an temblando y azorados en los sitios-

23 mds lejanos del cruce de las balas". 

"··.Y en efecto, mientras la primera colum-
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na era asaltada de frente, la segunda lo -
fue por la izquierda. Los tomochitecos pa
recían conocer la t~ctica. 

Los mismos accidentes del terreno, la misma 
naturaleza del suelo, salvaje y abrupto, -
dio a este combate idéntico aspecto del qu~ 
se librara a la derecha. 

Aquellos valientes montañeses lanzaban sus
gri tos terribles, y con certeza prodigiosa
repart!an la muerte. 

-¡Mueran los pelones! ¡Viva Maria Sant!si-
mal •tambi~n aullaban por aquel flanco. 

Las dos colwnnaa, paralelamente, deb!an da! 
cender por el cerro y desde la base de 4ate 
dirigirse a tornar las primeras casas del -
pueblo, llevando como reserva la tercera c2 
lumna, protegidas todas por los fuegos del
cafidn. 

Loa tenientes coroneles que mandaban cada -
una de aquellas daban drdenes a reta~uardia, 
reoibifndolaa a au vez del General en Jefe, 
por conducto de 1011 "nacional••"· 24 

",,.La disperaidn total fue inevitable en-
toncas, tambiln en la segunda columna, ca
da quien escapaba por donde pod!a sin rumbo 
fijo, 1in direccidn alguna, 1altando por e~ 
tre 101 cad«verea y abandonando loa heridos, 
que retorcían 101 brazos, incorporindoae, -
de1e1peradoa, en las m4s lamentable• po1tu
ra1". 25 
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Fr!aa relata de manera franca lo qua sus sentidos captaron. 
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Tal parece que si el tiempo se hubiera detenido tras esta-

cruenta matanza, y acudiéramos a ese lugar basados en los datos 

que nos proporciona el autor, encontraríamos aan humeante la 

iglesia y el pueblo de Tomochic. Tal es la veracidad de los h~ 

chos. 

El autor refleja la realidad mexicana representando la lu-

cha cruel escenificada por blancos y mestizos en contra de loe -

ind!genas. Una lucha en la cual el arma ultrajante es el Ejér

cito. Una lucha entre el canivalismo y el derecho. 

La realidad social hace sucumbir a Frías ante la tentacidn 

de la narracidn. 

Ya la novela desde 1868 se ha manifestado plenamente rea-

lista presentando personajes y argumentos que reflejan los pro

blemas políticos, sociales y religiosos que aguejan al pa!s. 

Fr!as agrega su nombre a la larga lista de escritores pertene-

cientes a esta tendencia. 

Los personajes presentados en Tomoch~c son reales, poseed~ 

res de defectos y virtudes hwnanas: 

" ••• Mientras los soldados francos, tendidos 
en sus sarapes, descansaban de las rudas:-
marchas, ellas habían acarreado leña, roba
do gallinas, comprado pan, queso y carne. -
Se elevaron durante el día espesas columnas 
de humo que envolvían todo en una bruma az~ 
lada; reluc!an en los pabellones las bayon! 



tas, agitábanse los grupos confusos de hom

bres y mujeres entre las maletas regadas y
los ~antones de leña empezando a arder, ro
deados de hambrientos que soplaban con los
carrillos hinchados .•• Y los oficiales atr!!_ 
vesaban en todas direcciones, dando órdenes 
a gritos. 

Algunos soldados cantaban, cantaban trist! 
simas canciones del Interior, monótonas, y 
tan dolientes que parecían gemidos salva-~ 
jea, lamentos que sollozaban las quejas de 
un bandido o la muerte de un torero. 

Rosa, rosita, 
Rosa mordada, 
Ya murió Lino Zamora ••. 

Parec!a que en aquellas canciones vibraba
la resignaci6n sombría de una raza vencida 

'b d 26 y mori un a ••. 

••• Los soldados diseminados, avanzaban con 
desconfianza, mudos, el o!do atento y las
pupilas dilatadas, explorando a través de
los árboles y las rocas. Los oficiales se 
habían intercalado en la l!nea de tirado-
res y marchaban resueltos, pero muy páli-
doe. Ya no hablaban, ya no gritaban. 27 

132 

Los soldados, v!ctimas también de la dictadura, temen el-

momento del combate. Un temor bien fundado de acuerdo a las --

versiones que corren respecto a la perfecta punter!a de los to

mochitecos 1 



" ••• El pueblo chihuahuense, inculto enton-
ces, paro valiente y altanero, mostraba a -
los oficiales una antipat!a sorda que se d~ 
claraba en elogios estupendos a los hijos -
de Tomochic. No hablaban de otra cosa •• , 

Eran unos semidioses; invencibles, denoda-
dos, audaces; unos tigres de la sierra, que 
derrotar!an todas las fuerzas que se les err . 
viaran. -¡Ohl, s!. tAhl ¡cómo eran buenosl
exclamaban en todas partes sus admiradores
de Chihuahua. 

Sabia Miguel, en efecto, que eran verdader~ 
mente temerarios, hasta lo inconcebible; -
que su t~ctica consit!a en apuntar exclusi
vamente a los oficiales y jefes. Compren-
d!an muy bien que, muertos ~stos, las tro-
pas se desbandaban, y ya se había visto en
el combate del día dos de septiembre tan d~ 
lorosa verdad. Y, naturalmente, aquel triuu 
fo los había hecho m4s orgullosos todavía,
confiando desde entonces en su definida vic 
toria. 28 -
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El autor, hace vivir a sus personajes tal como son en la-

realidad. Describe a cada uno de ellos en forma magistral: 

"Castorena, el oficial chaparro y fornido,
de rostro y pelo azafranado, siempre de --
buen humor, el que beb!a botellas de tequi
la con la misma facilidad que improvisaba -
malas cuartetas, que le val!an aplausos y -
copas, ech6 todo a la broma y prendió al 
fin la llamarada de un jabilo insensato. -
¡Era el payaso!. 



... ·· 

Era un calavera de veinte años1 de una al~ 
9r!a a prueba de arrestos, fati~as y ham--
bres; bufón mordaz en las chuelas y rasoas
oficialescas, en cuyas chorchas y parrandas
se hac!a indispensable. 

Beb!a constantemente, aunque pocas veces se 
emborrachaba, porque, como él doc!a, "ten!a 
sesos de bronce". Cínico, desbarajustado,
sat!rico y pendenciero, un enamorado terr.i
ble y un trasnochador jovial, guitarrista -
famoso, cantante atroz y poetastro abomina
ble. Hubiera sido un oficial excelente a -
no tener empeñado siempre el uniforme de 9! 
la, la pistola y la espada•. 29 
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Trabajaba Fr!as en su novela, los diferentes tipos de la-

realidad social. Pero sin artificios, analizados psicold9icame!l 

te como lo muestra la descripcidn anterior, cargados de auten--

ticidad. 

La amena prosa narrativa y descriptiva, nos refleja la ac

cidn y personajes que se desarrollan en la novela. S!, una pr2 

1a •encilla pero cargada de emotividad, intranquilidad y anqu1-

tia. 

Participa en la novela el naturalismo de Zol~, lo mismo -

que en la vida del autor. La obra ae manifiesta cargada de pa

ralelismos autobiogr&ticos. Recordemos que la madre de Fr!aa -

corre i9ual suerte que Julia, ya que ~sta contrae nuevas nup·-

oia• con un alcohdlico1 



• ••• un día triste, el mes de octubre de ---
1982, en la tarde, Mercado terminaba, pues, 
de comer, elocuente carta a su madre, en -
una fonda del barrio de Peralvillo, en Méxi 
co, escribiendo sobre el mantel de pobre m2 
sa. 

Aquella a quien tanto quería y por la que -
él abandond sus estudios en el Colegio Mil! 
tar, pasaba una temporada en Tacubaya, en -
casa de una amiga suya. su segundo marido, 
que viv!a perpetuamente borracho, estaba eu 
tonces entregado también al juego, arras--
trando una vida de aventurero soez y cíni-
co ••• ¡Y el subteniente nensaba que un hom
bre as! pose!a a su madrei. 30 

"-También ella ••• J Me deja, se va con un -
hombre que no es mi padre, con un mal hom-
breJ 

Y el infeliz Miguel, presa de horrible vér
tigo, experimentd un ansia infinita, se le
oprimid el pecho, faltdle aire, nubl&ronee
le 101 ojos y solloz6 11

•
31 

135 

Las descripciones referentes a la matanza est4n caracteri

zada• por la crudeza, como en el caso del caµítulo titulado --

"Loa perros de Tomochic" 1 

" ••• Ya lea hab!a referido, como ~udo, el -
pobre diablo, m~s de una eacena conmovedora
º ~pica, cuando de pronto saltd con esta ti
rada que Miguel jam~s olvidar!a1 

-1Ah señor ••• 1 IY los perros ••• 1 tLos perros 



de Tomochic,,, 1 ¡Nunca hab!u yo visto cosa -
igual..;! JQud horror ... 1 10ud valientes ••• J 

¡Qu~ buenos ••• s! •• ,qué chulos,,,qud lindos •• 
•• 1 Le confieso a usted, lloré ••• Ahorita la
dran .•• ¿No los oye ••• ? Ladran, pero quej&n
dose, es que est4n llo~ando cerca de sus --
amos difuntos ••• ¡Lloran, cuidando los cuer
pos, sin separarse de ellos para nada!, •• E! 
tos perros son mejores que nosotros los cri! 
tianos, •• 

¡Velan a los que quisieron, •• ! ¿Oye usted, -
mi subteniente? No ladran de c6lera ••• fíje
se bien, ¿est&n llorando! Bueno ••• P.Ues sr •• 
le dec!a, señor, que me llamaron la atenci6n, 
porque cuando iba a amontonar los muertos,-
los animalitos se nos echaban encima, ense-
ñ!ndonos sus dientes y los colmillos ••• Tuv! 
mos que matar a muchos, d~ndoles con la cul~ 
ta de los fusiles ••• y hasta a unos 9randes
les dimos de bayonetazos ••• y viera usted -
que cuando quedaban vivos ••• ¡419ame la Vi~ 
gen Santa! otra vez ae volv!an a echarse ce~ 
ca de su amo difunto o lo iban siguiendo ha! 
ta el mont6n donde los hab!amos de quemar ••• 
Lam!an con sus lenguas secas de pura sed, la 
sangre de sus queridos muertos, •• 1Ay, pobr! 
citos animales! Ya ve usted, mi jefe, c6rno -
queremos nosotros a los perros ••• La tropa,
la •juanada", no eatd a gusto sin sus carri
tos ••• 1Porque ten!amoa que matarlos tambidn 
pensando que nos estorbaban y nos mordían! -
!Loa matarnos y los tirarnos en el montón, re
vueltos con loo de Tomochic y con los mismos 
de nosotros, todos juntos, echdndoles harta
lefia y rastrojo para que ardieran mejor.,,!, 
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otros perros corr!an ladrando muy triste por 
la llanada, quej&ndose con qritos lar9u!si-
mos que me hac!an parar los pelos como quien 
tiene mucho fr!o, y me della el estdma90 ••• -

,¡Pobres perritos ••• 1 Era que buscaban a sus 
amos ••• Sub!an por los cerros, bajaban, vol
v!an al r!o, se echaban en el aqua, sallan~ 
sacudifndose y volv!an a correr, a correr -
por entre los jacales y loa rastrojos y los
escombros, saltando 101 "cal4veres" de loa -
nuestros o sobre los de Tomochic, sin hacer
se caso, corre y corre, ladra y ladra, por-·· 
que no encontraban a los suyos ••• y as! se-
gu!an volvidndoso, locos, dando vueltas y -
vueltas ••• Y ¿sabe usted qu• otras cosas ha
bla all4, por las casitas de junto al r!o •• ? 
¿No ve all4 donde eat& esa humareda colora-
da, donde se queman esas trojes o quidn sabe 
qu~? Pos por all4 mismo me toc6 de fa9ina -
llevando mi mera aecci6n ••• 1Huuy1 1Por all4 
hablan juido los puercos ••• paro qud puercos 
-1dl9ama Diosa- amontond ••• thaata gusto da
ba varloa ••• ansina de gordos ••• paro tenlan 
hambre ••• y loa indinos marranos quar!an cQ• 
mera• a loa meamos difuntos ••• a 101 muertos 
de Tomochic ••• 1 1croque, croqua ol!an la aa~ 
gre y con eso, como fieras aa iban sobre loa 
aal4veraa llenos de lodo •• , y vi entonces la 
pelea ••• 1 

Calld un instante el sargento, anonadad~ sin 
duda por el espantoso recuerdo. Luego, con
tinud1 

•Al ver venir los perroa a loa puercos, se -
les echaron encima ••• y aquello era una bat! 
lla sobre los miamos muertoa1 loa marranoa--
9ruñl•n do hambre, 101 porroa ladraban con -
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furia, ¡siempre fieles ••. 1 ¡y todos, marra-

nos y perros, se hacían bola, entre gruñidos 
espantosos y chillidos de los perros, medio
muertos de hambre, velando y defendiendo a -
sus amos todav!al Aquello me volvi6 a ender~ 
zar los pelos y a darme frío, y hasta quise
llorar ••• ¡Pobrecitos ••• ! ¡Oígalos, o!galos, 

usted, mi subteniente, •• ! Ahorita se han de
estar peleando los marranos que se quieren -
comer a loa difuntos, y los perros que velan 

32 a sus amos defendi~ndolos •. , ¿No oye usted?. 
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Obra apegada constantemente a la realidad. La fuerza de la 

realidad social impide que el autor se aleje de ella, apart4ndo

se de la fantasía. 

Diez d!as de campaña en la sierra Tarahumara generan la na

rracidn de los hechos que parecen escritos sin trabajo previo, -

sin agregar ni eliminar nada, copiando fielmente lo sucedido, 

Descripciones que son verdaderos trabajos fotogr4ficos que

nos transportan al pueblo de Tomochic todav!a humeante y silen

cioso, muestra de la dignidad ultrajada del pueblo mexicano. 
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po, refleja la paz nacional de la época porfiriana, una paz co

mo la de Tomochic generada por el silencio de la muerte. Cr6n! 

ca con ropaje literario, representa como novela que es, la ex--

presi6n m4s adecuada del an4lisis del medio adem4s de señalar -

el camino a los ideales revolucionarios. 

Trata un hecho veraz y refleja la !ntima uni6n de la nove

la -literatura- y la cr6nica -historia- enlace que ~osteriormeu 

te se sintetizar4 en la Novela de la Revoluci6n Mexicana. 

Tomoch~e presagio del grito adolorido emanado ~or las ma-

sas oscuras del pueblo que a fin de cuentas, constituyen los -

factores determinantes de los grandes acontecimientos hist6ri

coe. Ardiente protesta pablica en lucha por la salvaci6n ante

un ·gobierno envejecido a la par de su dirigente. 

Surge dentro de la corriente realista -tendencia óesarro-

llada entre los años 1880 y 1910- manifestando una concientiza

ci6n a travGs de la novela, consagr~ndose como precursora de la 

Novela de la Revolucidn Mexicana -por sus ideales- y de la Nov~ 

la Indigeniata -por la defensa del indígena-. 

Tras esta Gpcca realista -ya en el siglo XX- la Novela 

Hispanoamericana se desarrollari dividiéndose en do~ ~artes~ la 

Uove.ta. Alode.1Ln.l4.ta., cargada de idealismo y subjetividad, basada

en el estudio de los caracteres y el cuidado del estilo; y la -

Nove.la de. la. Re.votuc.id'n Alu.lc.ana, de car.!Ccter regionalista y s2 

cial, en constante observacidn del mundo americano y la inter-

pretaci6n de sus problemas, fundamentada esta tendencia en el -

realismo. 
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Recordemos que a causa de la rebelión maderista que inicia 

en 1910 el movimiento revolucionario mexicano, la fisonomía po

l!tica, social, económica y cultural de México se transforma n~ 

toriamente. La Revolución se origina como protesta contra la -

dictadura porf irista que acentuó a lo largo de su régimen la -

distinción entre la clase priviligiada y la popular, olvidando

la democracia. 

Muere Madero asesinado por Victoriano Huerta. Es el punto 

de ebullición del movimiento armado que sediento de venganza, -

incita a las masas oprimidas a la destrucción. 

Esta conmosi6n genera un tipo de novela épica inspirada -

por ,la Revoluci<5n1 La Novela de la Revolución Mexicana. Cabe -

•eñalar que eate tipo de novela no es necesariamente revolucio

naria r algunos escritores se muestran renuentes y hasta puede -

decirse que las tendencias predominantes de la literatura mexi

cana alrededor de 1910, se muestran hostiles ante el caos del -

levantamiento popular. Frente a esta renuencia se·desarrolla -

una corriente oposicionista formada por autores no ligados a la 

dictadura y que a la ca!da de dsta no tienen que salir huyendo

como loa escritores da la literatura oficial¡ son escritores de 

combate entra loa qua deatacan1 Heriberto Frías -con su novela

To•ochlc-, Salvador Quevedo y zubieta -que en sus novelas pinta

la corrupcidn de la clase gobernante- y finalmente Mariano AZU! 

la. 

Al lado de estas tendencias destacan los herederos del At! 

nao de la Juventud, que utilizan como vehículo do sus ideas al-
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ensayo. su existencia manifiesta que el interés por la reali-

cad social existía desde tiempo antes del movimiento armado, y-

que no surge como resultado de otros factores como lo expresa -

Julio Jiménez Rueda1 

"Al coincidir con la primera de las guerras universales, -

que hab!a aislado a nuestro continente del europeo y había int~ 

rrumpido toda comunicación con el viejo mundo de la cultura oc

cidental, obligd a nuestros poetas a penetrar en el.alma de 

nuestros pueblos y a nuestros novelistas y pintores a darse 

cuenta de la realidad ambiente que les sirviera de acicate para 

la creacidn art!stica 11
•
1 

La novela de la Revoluci6n Mexicana no es un mero acciden-

te sino una consecuencia del desenvolvimiento social, Literat~ 

ra que busca expresar loe intereses y esperanzas del pueblo me

xicano a la par de ser veh!culo do agitacidn y que alcanza su -

mayor florecimiento entre los años 1927-1928, tras el viraje de 

Callea. Hija del desarrollo socio-econdmico generado por el m2 

vimiento revolucionario que abrid el camino a ~ulti~les posibi

lidades para la novela. 

La Novela de la Revolucidn Mexicana surge como testimonio

hiatdrico de interds nacional comunicando una realidad a trav~s 

de apuntes autobiogr4ficos. El autor desea reflejar una reali

dad que lo ha conmovido directa y decisivamente y para lograrlo 

olvida -o parece olvidar- toda retórica. Su estilo se caracte

riza por el apunte r~pido a través de cuadros o episodios cuyo

valor radica en ser un testimonio de la verdad. 
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Es plenamente nacionalista y en ella so dislumbran los 

ideales revolucionarios: la lucha por la redistribución justa -

de la tierra, la nacionalización de la riquezas del subsuolo, -

la consideraci6n del indio como ciudadano y la resistencia frerr 

te al dominio económico extranjero, entre otros, 

Es as! como Tomocl1.i.c. surge como destello latente en la os

curidad de la opresión, que se tornara en luz brillante a tra-

v~s de la Novela de la Revoluci6n Mexicana. Ejemplar lección -

de sinceridad y coraje sin mas documento que la sangre del pue

blo mexicano. 

Tomoc.h~c. novela histórica, localista y autobiografica, es

censurada en su dpoca por su veracidad y porque acusa la injus

ticia social, lo que la sitda como precursora de los futuros -

ideales revolucionarios de un México que ya no ~uede permanecer 

callado ante las atrocidades de la dictadura, y poco a ooco va

cobrando fuerza o.ara lanzar su grito de libertad. 
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NOTAS 

(1) Dessau Adalbert, La Nove.ta de. ta Revoluc.Un Mu.ictuta, p. 107. 
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